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7PróLogo…

Prólogo

Las demandas a los sistemas de educación superior 
cada vez son más exigentes, ya que en el contexto 
de globalización, como lo menciona Jacques Delors 

(1997: 10-13), se busca superar las principales tensiones 
que, sin ser nuevas, están en el centro de la problemática 
del siglo xxi, tales como lo mundial y lo local, lo universal 
y lo singular, ubicarse entre lo tradicional y la modernidad, 
entre el largo y el corto plazo, entre la indispensable compe-
tencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades, 
entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y la 
capacidad de asimilación del ser humano y, por último, la 
tensión entre lo espiritual y lo material.

Es indiscutible que estamos inmersos en tales tensiones 
y depende de la formación, objetivos, intereses, compromi-
sos y, sobre todo, visión sustentada en el conocimiento de 
los actores vigentes en los procesos sociales, asumir polí-
ticas y posturas acordes a las necesidades de los contextos 
específicos, que en diversidad de circunstancias y momen-
tos históricos un mismo problema debiera enfrentarse con 
inclinación a polos opuestos de las tensiones mencionadas. 

El momento histórico que vivimos demanda de la aca-
demia la producción de alternativas para mejorar la calidad 
de vida, por lo que los privilegiados del nivel educativo de 
formación en posgrados en instituciones públicas tenemos 
el compromiso ineludible de reintegrar a la sociedad pro-
ductos de investigación que impacten en su mejora.
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En el caso del área de educación, como egresada del 
programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh), 
asumo el compromiso profesional y moral no sólo con la 
investigación y sus resultados, sino con la oportunidad de 
intervenir, a través de la gestión de proyectos, en el desa-
rrollo de políticas educativas para la mejora de la calidad 
de la institución, diseñar y operar estrategias de reforma 
educativa que impacten en cambios estructurales, en la for-
ma de operar y de normar los procesos educativos.

Este trabajo constituye un gran esfuerzo por aplicar 
los referentes teórico-metodológicos de las ciencias de la 
educación a las prácticas concretas de mejora de la cali-
dad educativa, al estar inmersa en las instancias de toma 
de decisión, como funcionaria institucional a cargo de un 
proceso tan relevante como es la reforma curricular1.

El trabajo que se presenta ofrece modelos de referencia 
para la mejora de la calidad educativa; si bien constituye un 
medio, se constituye, también, en un fin en sí mismo como 
producción de la investigación educativa. 

Los resultados del proyecto que se presentan ya cuentan 
con un valor agregado: el del impacto real en los procesos 
educativos, que son el resultado de la investigación-acción y 
que, hasta la fecha, se aplican en la comunidad universitaria.

Es un gran orgullo contribuir a gestar formas de trabajo 
colegiado, colaborativo e interdisciplinar en la institución 
con productos que tienden a impactar a la comunidad uni-
versitaria y académica, interesada en los procesos de inno-
vación, cambio o transformación educativa.

 

1 Profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Área Académica de Ciencias 
de la Educación y como directora de Educación Superior de la uaeh de junio de 2006 
a marzo de 2009
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Introducción

El presente trabajo es producto de la formación 
en el programa de Doctorado en Ciencias de la 
Educación, desarrollado en la línea de investigación 

«Política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo 
institucional»2. 

El trabajo se presenta en cuatro capítulos: en el primero 
se abordan los fundamentos a partir de la justificación del 
tema de la gestión y la problemática identificada y en torno 
a cómo asumir la concepción de gestión en relación con las 
políticas de mejora de la calidad educativa; se definen 
las preguntas centrales que guiaron el trabajo y sus obje-
tivos, delimitados en la necesidad de contar con modelos 
guía de las políticas para mejorar la calidad educativa. Se 
comenta el universo de estudio con el que se desarrolló la 
experiencia de la reforma curricular de la uaeh y el periodo 
de trabajo de campo (2007-2008), así como sus resultados.

En el mismo capítulo se explicita la metodología asu-
mida para el desarrollo del trabajo, centrada en la inves-
tigación-acción como herramienta para la construcción de 
procesos y productos colectivos y colaborativos de la ges-
tión de la política para la mejora de la calidad de la educa-
ción. En este apartado se presentan las etapas de desarrollo 
de la experiencia de trabajo colegiado en la reconstrucción 

2 Esta línea de investigación permite pensar la educación desde los procesos de polí-
tica y las agendas de política pública en el ámbito nacional y regional, valorar sus 
implicaciones institucionales y sociales para impulsar la innovación y desarrollo de 
la educación desde la perspectiva normativa, organizacional y financiera. 
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metodológica —expresada en el proceso de reforma curri-
cular— para la construcción del modelo curricular y sus 
instrumentos de aplicación, que se constituyen en la guía de 
diseño y rediseño del currículum.

El capítulo dos constituye el análisis teórico del trabajo, 
compone el estado del arte de las dimensiones de la gestión 
a partir de discusiones teóricas y de análisis de experiencias 
exitosas. Sobre todo, se establece como referente de la re-
forma curricular para la construcción del modelo guía.

En el capítulo tres se presenta el modelo curricular in-
tegral producto del trabajo colegiado con los actores de la 
reforma curricular3. En él se abordan los elementos de un 
currículum que favorece la reconstrucción de los programas 
educativos (Pe) de licenciatura que incorpore las recomen-
daciones e innovaciones internacionales en relación con la 
educación. También se fundamenta la concepción pedagógi-
ca con un enfoque constructivista que permite la formación 
integral de sus egresados con énfasis en lo científico, tecno-
lógico y humanista a través del desarrollo de competencias 
genéricas y específicas, éstas como dispositivo pedagógico. 
Además, asume la flexibilidad en el currículum para gene-
rar programas educativos que potencien y movilicen las po-
sibilidades de los estudiantes para acceder al conocimiento 
y a otros contextos.

En el capítulo cuatro se presenta la guía metodológica 
para el diseño y rediseño curricular del programa educativo 
de licenciatura, planeada en el seno del grupo de trabajo 

3 Con la participación de Lourdes Teresa Cuevas Ramírez, María Florina Illescas 
López, Angélica Lira Díaz, Maribel Pimentel Pérez, Verónica Valdez Fuentes; iCaP: 
Elizabeth Pérez Soto; ida: Arturo Vergara Hernández; iCsh: Tiburcio Moreno Olivos, 
María de los Ángeles Navales Coll; Dies: Francisco José Veira Díaz, Sergio Vera 
Guzmán; asesores de la Dies: Erica Villamil Serrano, Rosa Elena Durán González, 
Catalina Polo Jiménez, Juana María Islas Dossetti, Zindy Juárez Gutiérrez, María de 
Lourdes Orozco Ramírez, Ernesto Bolaños Rodríguez y Luz Elena Aseff
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de la Comisión Institucional de Currículum (CiC). La guía 
constituye un esfuerzo por proporcionar los procedimientos 
teórico-metodológicos para la construcción e integración de 
los componentes del modelo curricular integral de la uaeh 
en 2007. Además, se construyó como recurso instrumental 
de apoyo para el proceso de diseño y rediseño de los progra-
mas educativos de licenciatura y puede ser abordada por los 
del diseño o rediseño curricular de todas las modalidades 
(presencial, semipresencial, abierta y virtual), a nivel de es-
tructura, siempre que se respeten sus particularidades en la 
aplicación. Los participantes del proceso curricular deberán 
consultar la guía para asegurar un producto que cumpla con 
los lineamientos y políticas establecidos por la institución.

En el último capítulo se reflexiona respecto al impacto 
del proceso de reforma curricular, en específico en la uaeh, 
en términos de los alcances y límites de la experiencia. Por 
último, cierra con algunas consideraciones de continuidad 
del trabajo.
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CaPíTuLo uNo

1.1 La fundamentación del tema

Justificación

Está claro que los países latinoamericanos no pueden 
ni deben mantenerse al margen de los cambios y 
avances científicos, tecnológicos y culturales que se 

dan en la actualidad y dentro del contexto de la globaliza-
ción económica y cultural, sino que deben adoptar y diseñar 
un conjunto de mecanismos y medios productivos que les 
permitan alcanzar los niveles de competitividad necesarios 
en este nuevo esquema mundial. Sin embargo, también es 
cierto que las medidas y mecanismos adoptados por los es-
tados para incorporarse al desarrollo deben adaptarse a las 
condiciones, medios y posibilidades reales de crecimiento 
de sus respectivas poblaciones, que no son homogéneas ni 
están integradas ni gozan de la misma estabilidad económi-
ca que las grandes potencias, cuyos modelos y parámetros 
de progreso se importan de otras sociedades. 

El reto para los distintos países de Latinoamérica está 
en cómo lograr que la universidad funcione para la so-
ciedad a la que sirve en el contexto estructural en que se 
encuentra, rescatar el vínculo fundamental entre los me-
canismos operativos y medios empleados respecto de la 
función social y cultural de desarrollo de la educación 
superior pública.
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Las políticas de planeación de la educación universitaria 
pública en Latinoamérica están condicionadas por la esfera 
estatal a través de los mecanismos de financiamiento uni-
versitario y en función de un proyecto político-económico 
de modernización que, a su vez, está condicionado por 
modelos de desarrollo y modernización externos, impulsa-
dos por las grandes potencias industriales rectoras del orden 
económico internacional, las cuales imponen parámetros de 
progreso científico, tecnológico, cultural y económico a las 
naciones en desarrollo. 

En esta tendencia se insertan una serie de propuestas de 
política educativa que, en los ámbitos de la educación en 
todos sus niveles, son emitidas a los gobiernos latinoame-
ricanos por organismos como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional (fmi), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (oCde), con proyección a la incorpo-
ración de estos países, en mejores condiciones económicas 
y culturales, al proceso de globalización económica, políti-
ca y cultural mundial, pero desde los lineamientos estable-
cidos por los bloques estratégicos de poder en el ámbito de 
la geopolítica internacional.

En materia de excelencia académica, en las instituciones 
de educación superior (ies) —adaptadas a necesidades de 
progreso tecnológico, científico y cultural propias del pro-
yecto de modernización productiva nacional de sus respec-
tivos estados en el contexto de la globalización económica 
y cultural—, analistas reconocidos, como Muñoz Izquierdo 
(1995), plantean que para que las ies apoyen la gestión de 
nuevos proyectos de desarrollo nacional es necesario que 
diseñen y difundan nuevas conceptuaciones del ejercicio 
profesional, sobre todo en los campos de la ciencia y la tec-
nología a que se refieren las carreras que en la actualidad 
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se ofrecen. Además, estas instituciones deberán renovar sus 
currículos y sustituir sus métodos de enseñanza por otros 
que permitan integrar la docencia con la investigación y 
con el desarrollo tecnológico. Estos currículos deben im-
pulsar la creatividad y las capacidades necesarias para re-
solver problemas, fomentar y adaptar tecnologías y para 
organizar y participar en proyectos de desarrollo (Muñoz, 
1995: 39). 

Como refiere Miranda (2008), la educación del futuro no 
puede quedar ajena y marginada de los desafíos de adaptar 
las necesidades humanas a la sociedad del conocimiento, 
por lo que es necesario recuperar y hacer vigente el ideal 
de una sociedad educativa con base en la cual hagamos del 
conocimiento y la información instrumentos fundamentales 
de la relación de los individuos con sus entornos sociales, 
naturales y tecnológicos. 

Asimismo, el autor plantea el reto de contar con mo-
delos educativos coherentes, con futuro, que asuman la 
enseñanza y el aprendizaje desde perspectivas integrales 
y busquen construir equilibrios activos entre el conoci-
miento, las habilidades y las actitudes. Aclara que la edu-
cación futura deberá ser una educación de competencias 
simultáneas a la ética de la responsabilidad y concurren-
tes con las voluntades emprendedoras y solidarias. Se 
trata de que la educación pueda convertir el conocimiento 
en algo más que un instrumento. En el futuro inmediato 
debemos crear una educación que transfiera, con calidad 
y justicia, conocimiento e información a todos los indivi-
duos para lograr, con ello, que la escuela y el conocimien-
to que ahí se produce y distribuye sea no sólo instrumento 
eficiente para la productividad social sino, al mismo tiem-
po, factor de igualación social para el verdadero desarro-
llo (Miranda, 2008).
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El reto para los sistemas educativos, entonces, está en 
planear modelos ideales a partir de realidades contextua-
les que guíen las políticas de operación e instrumentación 
de alternativas educativas sustentados en el conocimiento 
multirreferencial (Ardoino,1988), producto del análisis de 
la problemática educativa, con la participación de los acto-
res sociales del proceso educativo.

1.1 Tema-problema

En el contexto de las nuevas realidades y retos, parece ina-
plazable diseñar estrategias que permitan rearticular la ins-
titucionalidad educativa con base en la redefinición de los 
esquemas de política y de gestión institucional y escolar de 
los servicios de educación. 

El sistema educativo necesita construir nuevas rela-
ciones y dinámicas de integración entre sus programas 
de formación, los recursos humanos y tecnológicos, sus 
capacidades de organización y administrativas, la ges-
tión académica, la planeación, evaluación y rendición de 
cuentas, así como el involucramiento corresponsable de 
nuevos actores sociales en su funcionamiento. Además, el 
sistema educativo necesita vincularse de manera consis-
tente con las necesidades sociales, los retos del desarrollo, 
la equidad social, las oportunidades de desenvolvimiento 
productivo, la formación de ciudadanías activas y el in-
cremento de las oportunidades para mejorar la calidad de 
vida de la gente.

Es indispensable reflexionar de manera crítica y proposi-
tiva sobre el desarrollo educativo. Se propone que, a través 
de la innovación de las instituciones pedagógicas, se im-
pacte en el sistema educativo y pueda armarse una pieza de 
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vital importancia para el montaje de una propuesta integral, 
articulada y con efectos sinérgicos que dinamice la política 
y la gestión de la escuela, que tome como centro de elabo-
ración la innovación y desarrollo a la educación pública. 

Sobre esta base se demanda articular la generación y 
aplicación de conocimiento con las necesidades de desa-
rrollo social e institucional, capaz de contribuir al actual 
debate sobre la educación en el ámbito nacional e interna-
cional y que, sobre todo, promueva la innovación educativa 
en el marco de un nuevo encuadre de política y gestión que 
permita enfrentar con éxito los retos de la diversidad social 
y el desarrollo productivo, así como los desafíos planteados 
por los niveles de inequidad y segmentación social que ca-
racterizan el contexto local. 

1.2 Preguntas centrales de discusión

El presente trabajo intenta responder a las siguientes preguntas:

a) ¿Es posible construir una propuesta de gestión e innova-
ción que permita ubicar indicadores relevantes, establecer 
relaciones entre determinadas variables y relacionar los 
factores modificables con resultados deseados para la me-
jora, innovación y transformación del sistema educativo? 

b) ¿Se puede desarrollar una estrategia conceptual y técni-
ca en función de determinadas variables y criterios para 
una reorganización del sistema educativo institucional?

c) ¿Es posible avanzar en la comprensión de la política ins-
titucional para la innovación educativa desde la planifi-
cación cooperativa, el papel de los actores facilitadores 
de procesos organizacionales y la coordinación entre 
instancias institucionales?
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1.3 Objetivos 

geNeraL: 
Articular propuestas de modelos teórico-conceptuales y 
operativos con el desarrollo de una política educativa que 
mejore el sistema educativo institucional. 

esPeCífiCos:
1) En el nivel de gestión escolar, plantear y generalizar 

un modelo de trabajo educativo para la educación 
básica y superior orientado al mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas, mecanismos de participación 
social, liderazgo directivo, trabajo colegiado y logro 
en aprendizajes. 

2) En el nivel de innovación educativa, diseñar un mo-
delo alternativo de currículum para los diferentes 
niveles que genere políticas de innovación en las 
prácticas educativas y, sobre todo, en la concepción 
de formación educativa para un contexto en constante 
transformación. 

3) En el nivel de gestión institucional, generar criterios y 
estrategias de operación colegiada para el desarrollo y la 
evaluación de políticas de innovación, formación y ac-
tualización de personal, procesos de evaluación, investi-
gación e innovación y progreso institucional. 

1.4 La experiencia colegiada 

El desarrollo de este trabajo se centra en el estudio del pro-
ceso de reforma curricular de la uaeh, que aplica a los 43 
programas de estudio de nivel licenciatura y 5 de nueva 
oferta. Para efectos de este trabajo, la temporalidad de se-
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guimiento y producción de resultados se aborda a partir de 
los dos últimos años del proyecto, 2007 y 2008. 

1.5 Aportes del trabajo al campo de la investigación

Integrar una propuesta de gestión escolar con los otros ni-
veles del sistema educativo (mesoestructura y política) en 
una localidad implica la creación de nuevos dispositivos 
conceptuales, metodológicos y técnicos con capacidad de 
intervención institucional. 

La organización y funcionamiento del sistema educati-
vo, en un contexto de reformas, plantea la generación de 
nuevos paradigmas de política, organización y gestión con 
un enfoque interdisciplinario y articulador.

El presente trabajo pretende aportar nuevo conocimien-
to a la relación entre procesos de cambio educativo y la 
conducción y gestión institucional reflejados en la formu-
lación de políticas, rediseño institucional y nuevos criterios 
de planeación, evaluación y rendición de cuentas. Las ca-
racterísticas de la perspectiva y la estrategia analítica de la 
propuesta pueden resumirse en lo siguiente: 

1) Una visión holística, es decir, una perspectiva de la ins-
titución educativa en la que ésta tiene que ver con todos 
los sujetos y procesos que intervienen en la educación.

2) Una propuesta socialmente incluyente, pues no se limita 
al ámbito de lo educativo, sino que tiene que ver con 
todo lo que ocurre en la institución y la sociedad. Se par-
te de que lo que sucede en la educación afecta a la socie-
dad en su conjunto.

3) La institución educativa, como articuladora social, 
no está conformada por elementos segmentados, sino 
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como un proceso social integral, cuyas partes —lo ad-
ministrativo, lo académico, lo político y lo social— se 
retroalimentan.

4) La institución como base de la política y la gestión, lo 
que permite acercar a quienes toman las decisiones con 
lo que pasa en las comunidades educativas, los con-
textos en los que se desenvuelven, el salón de clases y 
las estructuras políticas y administrativas del sistema 
educativo.

En especial, se desea aportar nuevos elementos de dis-
cusión en el ámbito del diseño y gestión de política pública 
a partir de diversos ejes fundamentales: a) la institución 
educativa como la base del cambio, pues las demandas 
educativas de la sociedad se manifiestan primero en ella y 
es ahí donde se concretan las expectativas del aprendizaje 
que comparten autoridades, maestros, alumnos y comuni-
dad; b) transformación de los procesos de decisión y del 
funcionario público en educación con una estrategia de 
mayor cercanía a la institución educativa como articulado-
ra social y generadora de satisfactores frente a demandas; 
c) el mejoramiento del sistema educativo basado en las ne-
cesidades de los estudiantes y en las capacidades e inicia-
tivas locales; y d) mejora continua del sistema educativo 
con base en una gestión cada vez más eficiente y eficaz que 
apuntale el trabajo de gestión en un contexto de estrecha 
vinculación con los actores que intervienen en el proceso 
educativo.

  



20 modeLo CurriCuLar

1.2. La reconstrucción metodológica del proceso

1.2.1 La metodología para el desarrollo del proyecto 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
aNToNio maChado

El desarrollo metodológico de este trabajo se acerca más al 
proceso cualitativo, aunque recupera los datos cuantitativos 
como indicadores para el análisis.

Las técnicas de recolección de información y datos se 
destacaron, para el capítulo de fundamentación teórica, por 
el análisis de documentos y, por supuesto, también susten-
ta el trabajo que se desarrolló del proceso de construcción 
del modelo curricular.

El procedimiento investigativo para el proceso de refor-
ma curricular se distingue por su desarrollo en cascada, esto 
es que, de acuerdo al producto, con dependencia en la situa-
ción y los datos, se generaron problemas, cuestionamientos 
y reformulaciones a tenor de nuevos datos, sobre la base 
de un proceso de acción-reflexión; los métodos se constru-
yen en la práctica. Por supuesto, prevalece el razonamiento 
lógico.

El análisis de los datos se aborda desde la triangulación 
como una de las técnicas más empleadas para el procesa-
miento de los datos en las investigaciones cualitativas, ya 
que se recuperan datos de distintas fuentes, tales como la 
experiencia de las personas, de instrumentos, documentos y 
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teoría, así como la triangulación de teorías y métodos, con 
cuidado de no caer en contradicciones. 

Se asumió un enfoque participativo con una aproxima-
ción a la realidad en la que la población objeto de estudio 
deja de ser considerada como objeto pasivo y contribuye en 
la participación colaborativa. Destaca una rigurosa búsque-
da de conocimientos en un proceso abierto al trabajo y a la 
vida, una experiencia vivida en la búsqueda de una transfor-
mación de la realidad educativa y de la cultura.

Se constituyó un proceso en que la población objeto, 
identificada en los grupos de trabajo que median en la re-
forma curricular, interviene en la identificación de sus ne-
cesidades y en su interpretación teórica, en el diseño de la 
investigación y en la recolección de datos.

Lo más importante es que la población participa en el aná-
lisis e interpretación de los datos, resultados y en la búsqueda 
de soluciones a los problemas que quiere estudiar y resolver.

El proyecto se sustenta en la investigación-acción par-
ticipativa (Báxter, 2003)4, de la que destacan algunos 
objetivos:

• Analizar la realidad
• Recuperar la experiencia
• Interrogarse acerca de sus causas
• Realizar propuestas de transformaciones
• Organizarse para ejecutarlas
• Protagonizar las acciones
• Analizar crítica y sistemáticamente lo logrado
• Proponerse nuevas metas

4 La autora hace una reflexión histórica de cómo se ha asumido la investigación-acción 
en las ciencias sociales. En el ámbito de la educación, sobre todo, recupera el pensa-
miento de científicos de las ciencias sociales.
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Con esta metodología se promueve que el proceso crea-
dor de conocimiento esté en manos de los protagonistas de la 
práctica social, de ahí que la investigación, educación y trans-
formación aparecen como momentos relacionados de forma 
dialéctica.

Este enfoque propone ser una herramienta intelectual de 
transformación social que, de manera simultánea, procura 
descubrir, educar y organizar a los sectores involucrados en 
torno a problemas sentidos como propios.

Constituye toda una estrategia de conocimiento y trans-
formación, en cuyo marco se podrá recurrir, desde la táctica, 
a los instrumentos clásicos de investigación, así como a las 
formas tradicionales de producción de conocimiento y a otros 
recursos originales en función de los objetivos propuestos.

1.2.2 La investigación-acción promueve

1) Perfeccionar la práctica a través de la transformación de 
la situación concreta.

2) La existencia de una interacción entre comprensión y 
cambio: la comprensión está orientada por el interés en 
el cambio y éste incrementa la comprensión.

3) La reflexión (sobre efectos de las acciones) constituye 
un aspecto esencial de la investigación-acción como es-
tudio. El proceso investigativo se manifiesta como una 
espiral, donde la acción es seguida de la reflexión y, tras 
una mayor comprensión, se suceden más acciones y re-
flexiones. La reflexión posee intencionalidad basada en 
la situación, lo que conlleva una nueva acción.

4) La reflexión práctica está cargada de valores. Acciones y 
comprensiones se intersecan siempre, no sólo por lo que 
es posible, sino también por lo que resulta deseable; así, 
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los fines hacia los que se dirigen la acción y los medios 
empleados para lograrlos están implicados dentro de 
los marcos de valores.

5) La investigación-acción no utiliza un modelo hipotético-
deductivo sino uno fundamentado, en donde las hipóte-
sis emergen durante la investigación y están sometidas a 
cambios mientras éstas se producen (modelo hipotético-
inductivo-participativo o interpretativo).

1.2.3 La investigación-acción como práctica reflexiva

La investigación-acción se interesa, al mismo tiempo, por 
la teorización de la práctica y por la práctica de la teoriza-
ción. Al examinar en acción las propias teorías no formales 
empleadas (teoría en acción) se llegan a conocer mejor las 
estructuras, las reglas y los supuestos que gobiernan las acti-
vidades del investigador y de los profesores en ejercicio (au-
toinvestigados), lo que convierte al investigador de la acción 
en un profesor reflexivo (Freire, 1977).

Según J. Habermas (1986), el proceso de la investiga-
ción-acción debe tratar de integrar la explicación causal 
y de autocomprensión en un proceso de autorreflexión 
orientada.

La esencia de este proceso reflexivo, comprensivo y au-
torreflexivo está dada por la investigación-acción, que es 
una forma de indagación en la situacionalidad que, a su vez, 
condiciona el proceso de actuación, regulado por la conti-
nua comprensión, análisis y valoración de las variaciones 
de cada situación.
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1.2.4 Exigencias teóricas de la investigación-acción

Atendiendo a las diferentes experiencias acumuladas por 
distintos autores (Báxter, 2003), se identifica lo siguiente:

• No prescribe de antemano una acción investigadora 
específica.

• Supone una búsqueda interactiva de las condiciones 
limitadoras de su propia acción.

• Requiere una teoría de las posibilidades de la acción.
• Exige una investigación recíproca entre participantes 

de opiniones diferentes.
• No es prometedora en el sentido de garantizar ciertos 

resultados, sino en términos de valor educativo de su 
propio proceso.

• Encarna una contingencia en vez de una teoría deter-
minada de la acción humana y se muestra cautelosa-
mente ecléctica.

• Posee una concepción activista de la construcción 
del conocimiento.

• Su teoría de acción es una teoría de su propios actos 
en relación con las acciones de otros que no intervie-
nen como participantes.

• Tiene una teoría de la relación entre conocimiento 
interno y conocimiento externo.

• Identifica la situación de su propio conocimiento en 
relación con otros conocimientos situacionales.

• Posee los medios para reflexionar sobre sus reivindi-
caciones de la verdad en términos de su situación y 
de su validez experimental.

• Exige la manifestación de una consagración a la 
práctica reflexiva que, en principio, es abierta.

• Identifica por sí misma las circunstancias en que 
cualquier teoría formal de la conducta puede propor-
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cionar explicaciones relevantes de ésta y/o ser una 
guía para la acción.

• No se muestra optimista ni pesimista, sino prudente.
• Es consciente de su función crítica pero no predispo-

ne su propia acción.

Algunas consideraciones sobre la relevancia actual de la 
investigación-acción en las ciencias sociales, y en específi-
co en la educación, se destacan en cuanto a que en la actua-
lidad existe una gran discusión teórica sobre la idoneidad 
del paradigma de las ciencias naturales para utilizarse como 
modelo en las ciencias sociales. Se toma en cuenta que éste 
posee, de manera inherente, una tendencia conservadora en el 
sentido de que el conocimiento se considera al margen de la 
práctica social, cuya validez nunca es cuestión de consenso 
social de correspondencia con la verdad y de reflejo exacto 
de la realidad. Esto propicia un marco favorable para la intro-
ducción de la investigación-acción, pues sustenta una teoría 
basada en la acción.

Sin embargo, conceptos como racionalidad, verdad y 
realidad, según Berstein (1979), deben comprenderse en 
relación con un esquema conceptual específico, un marco 
teórico, un paradigma, una forma de vida, una sociedad o 
cultura, de lo que se deriva que todo conocimiento resulta 
relativo a determinados marcos de entendimiento que son 
contingentes y contextuales.

Los fenómenos de las ciencias sociales, donde la activi-
dad (acción) del hombre constituye su esencia, están con-
formados por elementos de carácter objetivo y subjetivo 
que tienen que ser interpretados y comprendidos en con-
traste con la exigencia explicativa de las ciencias naturales.

La acción del individuo siempre cuenta con un significa-
do subjetivo que requiere interpretación dentro del contexto 
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social en que está inmerso, de ahí la necesidad de utilizar 
un paradigma interpretativo que no se preocupe por el des-
cubrimientos de regularidades semejantes a leyes, sino por 
entender la vida social, que tiene como fundamento que las 
interpretaciones van más allá de los hechos como significa-
do inamovible.

En la investigación-acción la interpretación está locali-
zada en las propias situaciones y dentro de un contexto y 
una perspectiva particulares.

Por otra parte, lo subjetivo sólo puede ser entendido den-
tro de un contexto social determinado, donde el significado 
atribuido a la acción de ciertos individuos toma en conside-
ración los actos de otros; por tanto, las acciones son recí-
procas y los significados interactivos, peculiaridades de la 
investigación-acción que suponen una búsqueda interactiva 
de las condiciones limitadoras de su propia acción y exige 
un diálogo entre participantes.

Hay otro aspecto que brinda un marco operativo favora-
ble a la investigación-acción que se refiere a la relevancia 
del enfoque cualitativo sobre el cuantitativo en el estudio de 
los problemas educativos. El enfoque cualitativo entraña 
una forma de aproximación empírica a la realidad social 
específicamente adecuada a la comprensión significativa e 
interpretación motivacional (de forma intencional) profun-
da de la conducta de los actores sociales en su orientación 
interna (creencias, valores, deseos, imágenes preconscien-
tes y actos afectivos).

Por último, consideramos que la posibilidad de influir 
en las transformaciones sociales conduce a la necesidad de 
plantear determinadas prácticas participativas en educación. 
La alternativa de la investigación-acción participativa tiene 
como propósito ponerse al servicio de la comunidad, que no 
es sólo una opción ideológica sino también metodológica.
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La recolección de la información con esta metodología se 
ubica en autodiagnóstico, formulación de hipótesis provisio-
nales, entrevistas libres (o no estructuradas), diálogos, lluvia 
de ideas, reuniones abiertas sobre determinados temas, etcé-
tera. También puede utilizarse la observación directa.

A partir de esta concepción, el producto del trabajo cole-
giado, guiado por las políticas institucionales en un modelo a 
seguir para el cambio e innovación institucional, se sustenta 
en las sesiones de trabajo que presentamos en las actas anexas.

1.2.5 La participación de los actores

El producto de trabajo colaborativo, sustentado en la inves-
tigación-acción, se expresa en las propuestas del modelo 
curricular integral y guía de diseño y rediseño curricular. 
Como producto de investigación fundamentalmente cua-
litativo, no obstante, se requieren datos que permitan dar 
credibilidad al proyecto, por lo que se presentan informes 
cuantitativos de la participación de los actores. 

1.2.6 Principios y categorías referentes del análisis

El esquema del modelo alterno de gestión para la mejora de 
la eficacia escolar se constituye en la guía de trabajo y re-
ferencia para la gestión de la reforma curricular de la uaeh; 
a continuación se presenta el esquema que sintetiza los ele-
mentos centrales de la propuesta. 

1.2.7 Esquema del modelo alterno de gestión

La política educativa nacional vigente plantea o marca la 
misión de la escuela pública, en todos los niveles, como 
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institución social. Es decir, lo que la sociedad delega y de-
manda de la escuela a través de la política educativa.

Dentro de esta política, o en el marco de ella, se esta-
blece el impulso por la innovación y gestión escolar como 
una estrategia o forma de lograr dicha misión. Por ello, la 
constante revisión y búsqueda conceptual e instrumental 
de estos dos asuntos se hace patente en diversas instancias, 
instituciones y grupos de profesionales por el interés mos-
trado en contribuir en este cometido. El ejercicio intelectual 
de indagación esboza la necesidad e importancia de imple-
mentar un modelo alterno de gestión para mejorar la efica-
cia escolar. Si bien es alterno en el sentido de ser una opción 
viable y pertinente a la par de los existentes, está sustentado 
por principios que sostienen el modelo. 

Toda propuesta de innovación educativa alterna o de pro-
yecto de mejora requiere de la definición de ciertas catego-
rías de análisis que permitan no sólo conceptuar y entender 
el modelo, sino que den cabida a la actuación profesional de 
los distintos actores involucrados. Los principios y catego-
rías son los elementos que caracterizan al modelo.

Un factor importante, que surge de las características 
que lo definen, son las condiciones necesarias para su ope-
ración o puesta en marcha.

Todos estos componentes, dispositivos y mecanismos 
tienen que ser susceptibles de valoración, por lo que se hace 
indispensable establecer los indicadores de calidad junto con 
sus criterios valorativos, con la intención de someter el modelo 
a un proceso de evaluación permanente durante su ejecución.

Este asunto tiene que ver con un aspecto que la sociedad 
reclama como un derecho: la rendición de cuentas en fun-
ción de la misión de la escuela.
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1.2.8 Las etapas del proceso

Para el desarrollo de este trabajo se identifican dos gran-
des etapas: se inicia por la que constituye la integración 
de la propuesta del modelo de gestión, caracterizada por 
el análisis de diversas experiencias y reflexión teórica so-
bre el tema (capítulo tres), que se constituye en un refe-
rente del estado del arte de las dimensiones de la gestión, 
así como una propuesta de modelo que contempla los ele-
mentos a considerar para el desarrollo de una estrategia 
que impacte en la mejora del sistema educativo.

Esta primera etapa se desarrolló con la participación 
de los especialistas en educación (estudiantes de maestría 
y doctorado en ciencias de la educación), cuyo proceso no 
se analiza aquí; el producto se recupera como aporte de este 
trabajo de tesis y se constituye en el referente de aplicación 
para la consecución de política de gestión. Se recupera el 
esquema sintético del apartado anterior, producto de este 
capítulo y guía de desarrollo para la reforma curricular de 
la uaeh.

La segunda etapa, que se constituye en otro de los apor-
tes de este estudio de tesis, se identifica en dos constructos 
producto de la labor del trabajo colegiado y sustentado en 
la investigación-acción: el modelo curricular integral para la 
uaeh (capítulo cuatro) y el de la guía de diseño y redise-
ño curricular (capítulo cinco). Para el desarrollo de estos 
constructos se describe el proceso en el que se encuentran 
inmersos, que es el de la reforma curricular.
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1.2.9 La reconstrucción metodológica del 
proceso de reforma curricular en la uaeh

1) Descripción del proceso

Con la intención de identificar a los actores del proceso de 
desarrollo de política institucional para la innovación curri-
cular, este apartado se aborda a partir de contestar interro-
gantes; se inicia con identificar quién o quienes promueven 
el desarrollo curricular y a través de qué institución.

La responsabilidad normativa recae en la Coordinación 
de Docencia de la uaeh, a través de la Dirección de 
Educación Superior (Dies), a la luz de su misión y visión, 
que impactan de manera específica en los objetivos estra-
tégicos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 
(Pdi)5, referidos a: 1) consolidación del modelo educati-
vo; 2) mantener la oferta educativa de la universidad per-
tinente y flexible en licenciatura; 3) mejorar la calidad y 
orientación de la oferta educativa; 4) consolidar la oferta 
educativa de buena calidad y el reconocimiento ante orga-
nismos de evaluación y acreditación nacionales e interna-
cionales; y 5) contribuir al desarrollo de la universidad con 
base en la integración de las funciones sustantivas y adje-
tivas, la promoción de la cultura de resultados, la planea-
ción, la evaluación y la gestión de la calidad; llevar a cabo 
un procedimiento cuya finalidad es planear, definir e ins-
trumentar estrategias para la reforma curricular que con-
templa el diseño, rediseño e implantación de programas 
educativos de licenciatura de acuerdo al modelo educativo 
de la uaeh, aprobado por el H. Consejo Universitario en 
diciembre de 2005.

5 Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010, uaeh, 2007
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La responsabilidad de generar, coordinar y evaluar 
el proceso de la Reforma Curricular está a cargo de la 
Dirección de Educación Superior junto con los integrantes 
de la CiC, compuesta por representantes de las seis depen-
dencias de educación superior (des), que a partir de este 
proceso son nombradas coordinadoras de docencia de cada 
uno de los seis institutos; fueron seleccionados por sus di-
rectivos a partir de su experiencia y participación en pro-
cesos curriculares y formación en un posgrado afín a su 
área de conocimiento. 

Para el desarrollo del proceso de reforma curricular se 
cuenta con seis asesores técnico-pedagógicos adscritos a la 
Dies y se contrató a un equipo de diez asesores más al inicio 
del año 2007, con perfil de experiencia y formación míni-
ma de maestría en áreas afines a la educación. 

Se constituyeron cuarenta y tres comités de currículum 
correspondientes a cada uno de los Pe de licenciaturas vi-
gentes en la institución, en su mayoría coordinadas por 
el responsable académico del Pe. La universidad está in-
tegrada por seis institutos y siete escuelas superiores en 
diferentes municipios del estado de Hidalgo, en las que se 
replican los Pe de los institutos (des), que también partici-
pan en los comités de currículum integrados en cada uno 
de ellos.

2) ¿Cómo han impulsado la innovación curricular?

A partir de la planeación estratégica, pero en busca de la 
calidad total6, se programa la reforma curricular en cuatro 
fases: 

6 La planeación estratégica se define, por lo general, como un proceso de gestión 
que consiste en establecer, a partir de la misión y de las grandes orientaciones de 
una organización, los objetivos generales y los medios de acción que se privilegian 
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En la primera fase (ver cuadro fase uno)7, la orga-
nización se inicia con la instalación de la Academia 
Institucional, precedida por el rector e integrada por los 
directores de las des, con la representación del secreta-
riado conjunto, coordinado por el secretario general de la 
Universidad e integrado por los directores generales de 
planeación y evaluación y los coordinadores de docencia 
y finanzas; también participa, como vocal, la directora de 
educación superior. En las seis des se instala la acade-
mia institucional para integrar los comités de currículum; 
la CiC coordina y da seguimiento al proceso de reforma 
curricular.

La sensibilización se inicia con la difusión del modelo 
educativo a través de diversas estrategias, como trípticos, 
cursos cortos en línea y presenciales, así como pláticas 
con grupos de académicos, funcionarios y trabajadores. 
Después, el modelo curricular se da a conocer y retroali-

para alcanzar las metas establecidas. La planeación estratégica surge de un análisis 
de los medios ambientes internos y externos para conocer las fortalezas y las de-
bilidades de la propia organización, así como los obstáculos que deben confrontar. 
Por su parte, la calidad total es, ante todo, una filosofía de gestión orientada a 
responder a las necesidades del cliente que busca corresponder a sus expectativas, 
proporcionándole un producto o un servicio de calidad, al menor costo, mediante la 
movilización del conjunto de recursos humanos de la organización y del desarrollo 
de una matriz de procesos de trabajo y de gestión. Gérard Arguin y Alyere Caron, 
«Planeación estratégica o calidad total: ¿Cuál modelo para el mejoramiento de la 
formación universitaria?», en iglu, p. 23-33

7 En los cuadros de las fases se identifica con colores el avance en las etapas. El color 
verde fuerte es para las etapas concluidas, el verde tenue para las que están en proce-
so y el blanco para las que no se han iniciado.
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mentar en sesiones de intercambio de opiniones con los co-
mités de currículum. 

La formación para la construcción del modelo curricular 
se inicia con la instalación de un seminario permanente (de 
enero de 2007 a la fecha) con los integrantes de la CiC y 
asesores técnico-pedagógicos, en donde se revisan y traba-
jan diversos temas, tales como competencias, sistemas de 
créditos, reformas curriculares, entre otras ies. Se desarrolla 
un curso de innovación curricular promovido por la aNuies 
y, después (julio-agosto de 2007), seis cursos más a los que 
se integran los comités de currículum de las des. Entre los 
temas que se discutieron figuran: constructivismo, compe-
tencias, estrategias de enseñanza y aprendizaje (que aborda 
el aprendizaje cooperativo y colaborativo), elaboración de 
unidades de estudio, evaluación y nuevas tecnologías con 
temas de uso de la plataforma, de elaboración de materiales 
didácticos y biblioteca virtual.

Con el desarrollo de los rediseños curriculares se imple-
mentaron seis cursos sobre dichos temas para los docentes 
de primero y segundo semestres que imparten, en un primer 
periodo (julio-agosto de 2008), los integrantes de la CiC y 
asesores de la Dies.
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Cuadro fase uno

La segunda fase contempla, para el diseño y rediseño cu-
rricular de los Pe, la construcción y actualización de diver-
sos documentos. Inicia con la elaboración o actualización 
de los estudios de pertinencia y factibilidad de todos los 
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Pe: de la profesión, comparativo de planes y programas 
de estudio, opinión de alumnos, opinión de profesores, 
seguimiento de egresados, trayectoria escolar, mercado 
laboral, academias, necesidades sociales, expectativas 
educativas, oferta y demanda educativa y requerimientos 
para la implementación; estos estudios se desarrollaron 
en una primera etapa para los 43 Pe de los institutos en 
el año 2006; en 2007, en las 7 escuelas superiores y para 
la nueva oferta, se desarrollan los que aplican para 22 Pe.

Con la reforma curricular se integra un documento rec-
tor que contempla el modelo del currículum, las guías de 
diseño y rediseño curricular de programas educativos, los 
instrumentos para la elaboración de unidades de aprendiza-
je y de trabajo, evaluación y certificación. Se construye el 
reglamento de estudios de licenciatura; este último recupera 
las necesidades de operación de los modelos educativo y 
curricular en los diferentes ámbitos, como la flexibilidad de 
los planes de estudio, de las condiciones de los estudiantes 
y becas, de las academias, entre otros. 

La creación de reglamentos institucionales que fortalez-
can el documento rector de licenciatura, como el de vincu-
lación, prácticas profesionales, equivalencia de créditos y 
certificación de competencias. 

En esta segunda fase también se actualizan los reglamen-
tos institucionales, como el de control escolar, servicios a 
estudiantes (asesorías y tutorías), revalidación, titulación, 
servicio social, academias, programas de sistematización, mo-
vilidad y contratación de personal. 

Para esta fase se trabaja de forma simultánea la actua-
lización y adecuación de los programas institucionales 
que forman parte de la reforma curricular, como el de 
idiomas, servicios académicos, servicio social y prácti-
cas profesionales, formación docente y cómputo. Se está 
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construyendo un programa institucional nuevo para for-
talecer la formación integral de los estudiantes de nivel 
licenciatura, el de «formación para una vida saludable», 
en el que se contemplan actividades de artes, deportes, 
no adicciones y nutrición, entre otras (ver siguiente cua-
dro, fase dos).

A la fecha, y de acuerdo a la guía de diseño y rediseño 
curricular, se está concluyendo el rediseño de los 43 Pe de 
licenciatura de los institutos (cuadro dos-dos), así como los 
que se replican en los campus (ver cuadro fase dos-tres), 
por lo que sólo en algunos programas se realizará redise-
ño, como el electrónica y telecomunicaciones de la Escuela 
Superior de Tizayuca, que se convierte en nueva oferta en 
la licenciatura en informática industrial y forma parte de 
los 7 Pe de nueva oferta, como se muestra en los cuadros la 
fase dos cuatro.
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Cuadro fase dos-uno

Los cambios curriculares en las Escuelas Superiores 
(es) dependen de las unidades de aprendizaje optativas, 
donde se propone se oferten sólo en dichos campus, lo 
que promoverá su identidad. También en las dos es que se 
oferta el nivel de técnico superior universitario se ofrece-
rán los programas, pero a nivel licenciatura (cuadro fase 
dos-tres). 



39La reCoNsTruCCióN meTodoLógiCa deL ProCeso

Cuadro fase dos-dos8

8 En los cuadros de las fases se identifica con colores el avance en las etapas. El verde 
fuerte es para las etapas concluidas, el verde tenue para las que están en proceso y en 
blanco se muestran las que no se han iniciado.
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Cuadro fase dos-tres9

 
En la fase dos (cuadro dos-cuatro) se contempla, también, 

el diseño curricular de la nueva oferta, que se ha observado 
iniciar en dos bloques: el primero se alineará con el comien-
zo de los programas rediseñados, proyectados para enero del 
2009, y el segundo bloque iniciaría en agosto del mismo año.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, se ha 
avanzado en el rediseño curricular de 7 programas, que ya 
cuentan con estudios de pertinencia y factibilidad; para los 

9  En este cuadro se identifican con color naranja los Pe que pasarán de Tsu a nivel 
licenciatura; en color azul cielo está el programa que, producto del rediseño, cambia 
de nombre y se convierte en nueva oferta.
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Pe restantes se están elaborando los estudios correspondien-
tes para después pasar al diseño curricular, incorporando la 
propuesta de los modelos educativo y curricular.

Cuadro fase dos-cuatro

La tercera fase no se ha iniciado, ya que se está en el 
proceso de validación en primer término por la Comisión 
Institucional de Currículum, coordinada por la Dirección 
de Educación Superior y por los Consejos Académico y 
Universitario. En el cuadro de fase tres se contemplan los Pe 
que integran los cuadros anteriores; aparecen los programas 
de licenciatura incorporados a la uaeh. 
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Cuadro fase tres

La última fase, de evaluación y seguimiento10, se ha ini-
ciado a la par de la reforma curricular, con el seguimiento del 
proceso, en cinco aspectos fundamentales: 1) los documen-
tos que integran el documento rector de licenciatura, arriba 
mencionados, fundamentalmente en su conclusión, sociali-
zación, retroalimentación y publicación; 2) la elaboración y 
aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación del 
diseño o rediseño de cada Pe; presentaciones de avance para 
identificar la articulación curricular; 3) formación de los ac-
tores de la reforma curricular: integrantes de la CiC-Dies, de 
los comités de currículum, de cada Pe, de los docentes (de 
forma paulatina por semestre), del personal administrativo 
y directivo; 4) seguimiento de los talleres de diseño y redi-
seño curricular por des, en las que participan los integrantes 
de más de un programa educativo y de las asesorías indi-
viduales a los comités por Pe; 5) las reuniones colegiadas 
de presentación de avances y seguimiento del proceso de 
reforma curricular, con los integrantes de la CiC-Dies, en 
10 Cuadro fase cuatro
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sesiones permanentes a través del taller de currículum que 
se desarrolla una vez por semana con la academia institu-
cional para presentar avances y problemática en el proceso; 
las sesiones se dividen por etapas, al inicio, en avance del 
50% de los Pe diseñados o rediseñados y al concluir el do-
cumento final.

Para el seguimiento y evaluación se contempla, también, 
la actualización de las guías e instrumentos de los estudios 
de pertinencia y factibilidad para que respondan a los mode-
los educativo y curricular, así como de los programas ins-
titucionales de los que depende la operación de la reforma 
curricular: de idiomas, servicios académicos, tutorías, ser-
vicio social y prácticas profesionales, formación docente, 
computación y el de formación para una vida saludable, que 
es de nueva creación, para fortalecer la formación integral 
del estudiante y en el que se contemplan elementos de for-
mación para las no adicciones, las artes, deportes y nutrición.

Otro elemento de esta última fase es el de incorporar a 
los diseños y rediseños curriculares los indicadores y su-
gerencias de los organismos externos de evaluación, como 
aNuies, Ciees, Copaes, Cumex y otros específicos de las 
áreas de conocimiento. 

Un último elemento de evaluación y seguimiento, fun-
damental para garantizar un cambio y mejora de la calidad 
educativa, es el de la implantación de los Pe, que conside-
ra la elaboración de indicadores e instrumentos para el se-
guimiento y evaluación, los cuales se tienen que construir 
para esta última fase que se desarrollará a partir de enero de 
2009, considerando su aplicación en todos los Pe del nivel 
licenciatura que oferta la institución. 
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Cuadro fase cuatro
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3) Análisis del proceso

Para identificar la problemática de implementación de la 
reforma curricular se analiza la participación de los acto-
res que intervienen en la institución educativa a través de 
siete dimensiones de la gestión educativa que promueven 
la mejora de la institución11, consideradas para un proceso 
pertinente, congruente, integral, progresivo, colaborativo, 
innovador y racional. El análisis se aborda intentando res-
ponder al cuestionamiento de qué problemáticas se han en-
frentado para implementar la innovación curricular.

1) Pertinencia del proceso. La pertinencia se identifica por 
estar acorde a los lineamientos y normas educativas, a 
la vez que con el momento preciso en que se aplican las 
acciones. El proyecto de reforma curricular presenta una 
oportunidad de incorporar innovación, ya que el com-
promiso institucional con la implantación del modelo 
educativo aprobado institucionalmente demanda resul-
tados que sean reconocidos a través de indicadores de 
impacto en la calidad de la educación; ésta, a su vez, 
demanda el contexto socioeconómico y político.

No obstante, las posibilidades de desarrollo de la re-
forma curricular se ven limitadas por la saturación de 
acciones para garantizar la vigencia de la institución 
respecto a las demandas de acreditación, tanto para el 

11 Apartado del trabajo realizado para proyecto seP/Sebyn/Conacyt: Innovación en el 
Subsistema de Educación Básica del Estado de Hidalgo: la Gestión Centrada en la 
Escuela, concluido en febrero de 2007. Participaron en el proyecto: Dra. Aurora 
Elizondo Huerta, Dr. Francisco Miranda López, Mtra. Dalia Ángeles Gómez, Dr. 
Rafael García, Lic. Irma Quintero López, Dr. Alfonso Torres Hernández, Dr. Lázaro 
Uc  Más, Lic. Suhail Velásquez  Cortes, con la responsabilidad técnica del proyecto 
de Lourdes Teresa Cuevas Ramírez.
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financiamiento como para permanecer en los niveles de 
excelencia académica.

Esto es, que las prácticas de reforma se enfrentan a las 
limitaciones que representan el estatus reconocido de los 
Pe acreditados por distintos organismos. En palabras de 
los académicos, actores de la reforma: «¿tienen sentido 
más cambios si ya estamos reconocidos y acreditados?». 
El proyecto de reforma tiene que convencer y a esto se 
enfrentan todos los actores en todas las etapas del proce-
so; desde el convencimiento de quienes van a liderar el 
proceso hasta los formadores de docentes.

2) Congruencia del proceso. Significa establecer una línea 
de trabajo sustentada en la crítica y autocrítica a las ac-
ciones implementadas, darle direccionalidad a la toma 
de decisiones dentro de un marco de autonomía ligada a 
la normatividad, a los ámbitos de competencia de cada 
actor y al trabajo en equipo que se ha establecido.

Del proceso de la reforma curricular se destaca el es-
fuerzo por generar espacios de análisis, intercambio de 
ideas y consenso para retroalimentar las acciones de la 
reforma, que no se dan por establecidas desde la cúpula 
sino con el máximo de participación horizontal, esto es, 
de académicos representantes de los institutos, quienes 
adecuan una y otra vez los procesos (documentos, guías, 
cronogramas, etcétera).

La problemática a esta condición es la de asumir, to-
dos los actores (directivos, autoridades, administrativos 
y académicos), la concepción de corresponsabilidad no 
sólo en el desarrollo de los procesos, sino en el de toma 
de decisiones y transitar de paradigmas autoritarios a 
los de participación colegiada.
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3) Integral. Integrar significa reconocer los caminos co-
munes, dialogar para establecer acuerdos, identificar 
necesidades y problemas para un desarrollo conjunto y 
valorar las decisiones que permitan mejorar y fortalecer 
los proyectos educativos.

La experiencia de reforma curricular de la uaeh ha 
demandado tomar decisiones de cambios de acuerdo con 
las necesidades de los modelos educativo y curricular, 
pues se modifica la estructura organizativa, académica y 
normativa. Estas acciones han costado sesiones intermi-
nables de discusión, sobre todo de acuerdos, ya que hay 
resistencia a modificar la fragmentación de los espacios 
de poder de las diferentes instancias que forman parte de 
la reforma, desde las administrativas hasta los colectivos 
de académicos resistentes a romper sus ámbitos de dis-
cusión disciplinar.

Se ha promovido el trabajo de análisis curricular en 
espacios interdisciplinares, esto es, trabajar con los co-
lectivos de académicos de diferentes programas edu-
cativos que presentan resistencia al trabajo en un solo 
instituto y, más aún, entre institutos y escuelas.

4) Progresivo. Debido a la complejidad del sistema educa-
tivo, es indispensable pensar en un trabajo gradual, don-
de instancias y agentes educativos identifiquen el rol o 
función que les toca realizar, los compromisos que se 
adquieren y que su tarea o accionar tiene y las dimen-
siones específicas de impacto de acuerdo al papel que 
desempeñan dentro de la estructura educativa.

El proceso de reforma curricular de la uaeh se ini-
ció en la academia a través de la investigación y análisis 
de los compromisos asumidos por el modelo educativo, 
así como de las políticas y lineamientos institucionales 
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y nacionales para la innovación educativa; a través de 
procesos de formación iniciados en el CiC, para continuar 
con los comités de currículum por Pe y hasta los docentes 
de las academias de primer semestre involucradas en el 
proceso.

Este proceso generó incertidumbre en funcionarios, 
administrativos y docentes mientras no se involucraron 
con el desarrollo, por lo que se generaron resistencias 
por desconocimiento, aunque se diluyeron con el diálo-
go y el consenso de participación.

5) Colaborativo. Colaborar significa descentrarse del pro-
pio yo para transitar en un camino con los otros; es la 
búsqueda de la identidad con los demás, reconocer que 
se puede aportar desde el ámbito de competencia de cada 
uno y superar el egoísmo que en momentos caracteriza 
la tarea educativa y a las instancias del sistema.

Uno de los principales retos del modelo educativo y 
curricular reside en la necesidad de superar el trabajo 
individual, «tradición de nuestro sistema educativo», por 
un trabajo colectivo, no sólo cooperativo, sino colabo-
rativo, por lo que se insistió, durante todo el proceso de 
reforma, en el desarrollo de trabajo colectivo. Se partió 
de la premisa de que todo diseño o rediseño curricular 
tiene que ser producto de equipo, por lo que se generaron 
espacios a través de talleres (el permanente de la CiC, de 
diseño y rediseño curricular por instituto y los comités 
de currículum de los Pe) y asesorías grupales.

La problemática a la que se enfrenta esta premisa está 
en la cultura de trabajo individual, por supuesto, pero 
también en la ausencia de formación en el ámbito de la 
educación12, por lo que las prioridades de los académicos 

12 De las ciencias de la educación y no sólo de la pedagogía
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se centran en sus proyectos disciplinares docentes y de 
investigación, que limitan el compromiso de colabora-
ción en un área del conocimiento de la educación que 
identifican lejana. 

6) Innovador. Innovar significa establecer nuevos horizon-
tes y perspectivas, donde la creatividad sea el eje que 
articule la mejora en la eficacia de las instituciones edu-
cativas y se busquen caminos que fortalezcan y amplíen 
las decisiones.

La innovación ha sido un eje de estímulo para la re-
forma curricular, ya que estamos inmersos en una vorá-
gine de transformaciones contextuales que demandan no 
sólo cambios sino transformaciones planeadas y pensa-
das para mejorar el sistema educativo.

La limitación enfrentada a la innovación en la refor-
ma curricular se identifica en la resistencia a aceptar que 
se tiene que trabajar más y mejor para acceder a la in-
novación, se tiene que indagar, contrastar, analizar y re-
flexionar sobre información de muchas disciplinas y no 
sólo a nivel nacional sino internacional; hay que asumir 
la multirreferencialidad para fundamentar toda innova-
ción, aspecto que se empata con la dimensión racional 
del proceso.

7) Racional. Además de lo antes mencionado, se demanda 
establecer una política de rendición de cuentas entre los 
agentes e instancias involucradas en la operación de los ser-
vicios educativos, de modo que permita conocer los resul-
tados y acciones que se emprenden, posibilitando a todos 
evaluar de forma clara y precisa las propuestas para for-
talecerlas y/o replantearlas, así como autoevaluarse.

Este elemento ha sido fundamental para el proceso de 
reforma, asumido en la transparencia de la información 
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y en el acceso a ella, para el que se ha utilizado la tecno-
logía —otro reto para los modelos educativo y curricular 
de la uaeh y de vigencia institucional en la sociedad del 
conocimiento—, que garantiza el acceso en red a través 
de la plataforma a todos los involucrados para contar con 
los productos y procesos de la reforma (calendarios se-
manales de talleres y asesorías, actas de actividades y 
acuerdos, avances de diseños y rediseños curriculares, 
documentos institucionales y de apoyo, observaciones a 
los procesos, etcétera).
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CaPíTuLo  dos

Gestión para la mejora de 
la eficacia escolar

La política educativa nacional vigente plantea o marca 
la misión de la escuela pública en todos los nive-
les  como institución social, es decir, lo que la socie-

dad delega y demanda de la escuela a través de la política 
educativa.

Dentro de esta política, o en el marco de ella, se esta-
blece el impulso por la innovación y gestión escolar como 
una estrategia o forma de lograr dicha misión. Por ello, la 
constante revisión y búsqueda conceptual e instrumental 
de estos dos asuntos se hace patente en diversas instancias, 
instituciones y grupos de profesionales por el interés mos-
trado en contribuir en este cometido. Este ejercicio intelec-
tual de indagación esboza la necesidad e importancia de 
implementar un modelo alterno de gestión para la mejora 
de la eficacia escolar. Alterno en el sentido de ser una op-
ción viable y pertinente a la par de los existentes, pero que 
estas características están sustentadas por principios que fun-
damentan y sostienen el modelo. 

Toda propuesta de innovación educativa alterna o de 
proyecto de mejora requiere de la definición de ciertas ca-
tegorías de análisis que permitan conceptuar y entender el 
modelo, así como dar cabida a la actuación profesional de 
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los distintos actores involucrados. Los principios y catego-
rías son los elementos que caracterizan al modelo.

Un factor importante, que surge de las características 
que lo definen, son las condiciones necesarias para su ope-
ración o puesta en marcha.

Todos estos componentes, dispositivos y mecanismos 
tienen que ser susceptibles de valoración, por lo que se hace 
indispensable establecer los indicadores de calidad junto 
con sus criterios valorativos, con la intención de someter el 
modelo a un proceso de evaluación permanente durante su 
ejecución.

Este asunto tiene que ver con un aspecto que la sociedad 
reclama como un derecho: la rendición de cuentas en fun-
ción de la misión de la escuela.

3.1 El proyecto alternativo

La política educativa en México no está exenta de la in-
fluencia de los modelos educativos de los países latinoa-
mericanos, europeos y de América del Norte, no sólo por 
copiar dichos modelos y tratar de adaptarlos a un contexto 
y realidad propios de una nación.

Si consideramos que, desde el punto de vista social, es 
en el contexto donde el hombre crece y se nutre de lo que le 
asemeja con los otros, así como también de la diferencia, de 
lo heterogéneo, entonces este tipo de relación e interacción 
teje la maraña cultural que deja descubiertas distintas reali-
dades sociales y culturales desde los tiempos más antiguos. 
Bajo esta perspectiva, podemos pensar que este hecho in-
fluye en el nacimiento de las sociedades humanas, se gesta 
en ellas una relación mutua —que no les hace perder su 
autonomía e identidad— que nace de la aceptación de lo 
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heterogéneo. Sin embargo, dentro de esa heterogeneidad se 
vislumbran puntos de convergencia en los que es posible 
construir valores y principios que sustentan el actuar de una 
sociedad en un país determinado. Esta identificación de 
la diferencia y espacios de convergencia entre los distintos 
actores sociales da pie a que se perfile, entre sus miembros, 
una actitud de apertura necesaria que les permita no sólo 
asimilar elementos culturales y éticos de otras sociedades, 
sino gestar, generar y producir un conocimiento nuevo, al-
terno al que se tiene, tanto de sí como del universo.

Producir conocimiento ha sido una tarea del ser humano 
desde tiempos remotos, cuyo principal móvil es el mejo-
ramiento de la calidad de vida. Por ello, un asunto que ha 
estado presente en el ámbito educativo en estas dos últimas 
décadas es lo referente a la elaboración de propuestas al-
ternativas de mejora. Estas proposiciones abarcan distintos 
campos o ámbitos de competencia según los involucrados, 
sean sujetos o instancias. Así, en este contexto propositivo 
y alternativo emerge el tema se la gestión escolar. Durante 
este tiempo se han hecho planteamientos que intentan 
acercarse, más que a una simple o compleja definición, a 
una opción de perspectiva de trabajo centrada en la pro-
pia escuela, que sustenta, en este caso, la gestión escolar. 
Es importante destacar que la producción de conocimiento 
acerca de este tópico retoma el principio de interacción, con 
lo cual se busca la identidad de un grupo social dedicado a 
cierta acción en beneficio colectivo e individual. Desde que 
existen las sociedades humanas, éstas mantienen relaciones 
mutuas. Para la gestión escolar es importante considerar lo 
que escribe Gabriel Castillo: 

La identidad nace de la toma de conciencia de la diferencia. 
De esta manera, la aceptación de lo diferente se transforma 
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en principio fundamental de la educación, ya que se han de 
satisfacer todas las necesidades que el alumno demanda, sin 
distinción alguna. Así, las escuelas deben hacerle accesible 
la oferta educativa, entregando una educación apropiada que 
permita su desarrollo integral. Es imprescindible, además, 
que las escuelas sean fuente del ambiente adecuado en que 
prime la confianza, el respeto, entusiasmo y amor, donde el 
ser humano desarrolle la conciencia de sí y el entorno que le 
rodea, ejercite su libertad, asuma responsabilidades y se sien-
ta respaldado como persona. 

Lo anterior nos alienta a pensar en la posibilidad de 
acercamiento a un modelo alterno de gestión para la mejora 
de la eficacia escolar-institucional, con lo que se pretende 
incidir en uno de los principales problemas que enfrenta 
la educación actual: la carencia de integración y atención 
apropiadas en todos los programas educativos que, tanto el 
gobierno federal como los gobiernos estatales, implemen-
tan en apoyo al programa regular, con la finalidad principal 
de lograr que los alumnos satisfagan sus necesidades bási-
cas de aprendizaje, que aprendan de manera significativa, 
pertinente, permanente y de manera autónoma. 

3.2 Innovación y gestión escolar

El tema de gestión escolar ha sido abordado desde diversas 
posturas, que van desde la orientación burocrático-adminis-
trativa hasta una concepción globalizadora que integra la 
gestión de los recursos, de las personas, de los procesos, de 
la participación y de los resultados, elementos que se articulan 
entre sí e interactúan al interior de la institución escolar.

La gestión escolar, como filosofía, constituye una refe-
rencia pertinente por su condición de paradigma que inclu-
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ye valores, principios, procedimientos, además de ser una 
estrategia para el funcionamiento eficaz de las escuelas e 
instituciones. La gestión, como concepto, se ha extraído de 
la teoría de las organizaciones y, en su acepción primaria, 
se limita a la administración de los recursos. A partir de 
los profundos cambios que han operado en la organización 
de las empresas y su desarrollo en el campo educativo, el 
término gestión se ha ampliado a una visión más integral. 
La escuela, por último, se asume como una organización 
compleja en la que se pone especial énfasis en los logros 
que, como institución social, debe asumir con respecto a 
la calidad, la pertinencia y la equidad en la formación de 
los educandos. Son múltiples las razones que sustentan la 
complejidad de la escuela. En primer lugar, su objetivo mis-
mo, dirigido a la formación de las personas; el impacto que 
esto tiene en la estructura social y económica; la diversidad 
de actores que a ella concurren: alumnos, docentes y fa-
milias; la heterogeneidad sociocultural y económica de los 
diversos contextos; las interacciones jerárquicas que se es-
tablecen con las instancias involucradas y, finalmente, por 
la diversidad de demandas sociales.

En materia educativa, diversos investigadores han 
aportado elementos que definen y orientan la gestión es-
colar como una valiosa herramienta para la eficacia de las 
escuelas. Al respecto, Charles M. Posner (1997) define la 
gestión como «el conjunto de acciones relacionadas entre 
sí que emprende el equipo directivo de una escuela para 
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
pedagógica en, con y para la comunidad educativa».  
Adicionalmente, Pedro Alfonso García Malo (2003) se 
suma a esta definición e incluye a todos «[...] los actores 
[interesados] con relación a la satisfacción de una necesi-
dad o a la solución de un problema». En un inicio, la ges-
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tión como campo de estudio se enfocó al ámbito escolar, 
aunque también se reconoció que este concepto respondía 
a un replanteamiento de las políticas educativas dirigidas a 
la descentralización, la innovación y «el fortalecimiento 
de las relaciones de la escuela con su medio social inmedia-
to» (Ezpeleta y Furlan, 2000). En este contexto, la gestión 
pedagógica formó parte del objeto de discusión a la cual se 
sumaron otros niveles de la estructura y organización del 
sistema educativo (Tapia, 2004). Algo que la investigación 
ha dejado claro es que las estrategias de política educativa 
que tienden a rediseñar los sistemas educativos, centrali-
zadoras o descentralizadoras en su administración, o que 
intentan compensar las condiciones socioeconómicas de los 
alumnos y favorecer sus aprendizajes con un modelo ver-
tical, pocas veces impactan en las escuelas; sin embargo, 
aquellas políticas destinadas menos a la administración del 
sistema y más a las escuelas como unidades, parecen apor-
tar mucho más a la mejora de los centros educativos.

La necesidad de conceptualizar un modelo integral para 
los centros escolares abrió la posibilidad de distinguir la 
gestión escolar y la gestión educativa. En la primera se en-
fatiza la acción escolar, mientras que la segunda reconoce 
a la escuela como una organización compleja; de la per-
cepción de que el rol de la escuela ha cambiado, sin que 
se perciban señales profundas de su transformación; y de 
la necesidad de concebir una gestión capaz de articular las 
innovaciones que impulsan los procesos de reforma edu-
cacional. A pesar de ello, la gestión escolar se vincula fun-
damentalmente al proceso burocrático y el término escolar 
no queda claro, por lo que en ocasiones se le añade el tér-
mino pedagógico para resaltar su carácter académico y así 
diferenciarla de un carácter puramente administrativo. Hoy 
se afirma que el concepto y la práctica de gestión escolar se 
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construyen a partir del principio de una práctica educativa 
total, que tiene que ver con el sistema educativo en su con-
junto (Miranda, 2004). La definición de gestión escolar ela-
borada por el Conafe en coordinación con la seP —con esta 
perspectiva como punto de referencia— recupera algunas 
dimensiones analíticas de suma importancia, tales como la 
toma de decisiones, las relaciones interpersonales de poder 
y los estilos de autoridad, entre otras.

La gestión escolar es la manera propia de cada escue-
la para asumir y materializar en acciones de construcción 
el proceso educativo de los alumnos. Es un desarrollo de 
construcción cotidiana en el que participan maestros, alum-
nos, director, padres de familia y autoridades educativas. La 
gestión escolar está mediada por la toma de decisiones, las 
relaciones interpersonales y los estilos o formas de proce-
der de la autoridad y los demás miembros de la institución. 
Asimismo, supone procesos de negociación y conflicto que 
forman parte de la vida institucional, y se da por otros as-
pectos administrativos, políticos y laborales, presentes no 
sólo en la vida de la escuela particular, sino en el sistema 
educativo en su conjunto (seP/Conafe, 2000: 113).

Esta definición nos introduce de lleno al tema de la inno-
vación, ya que mediante ella, según Fierro y Tapia (1999), 
pueden examinarse «los procesos de interpretación, nego-
ciación y toma de decisiones en el nivel de la acción esco-
lar, entre los agentes que en ella participan y cuyo contenido 
puede referirse a cuestiones relacionadas con el currículum, 
la organización escolar o de micropolítica de la escuela»13. 

13 La micropolítica, según Eric Hoyle, pone énfasis en las estrategias por las que los 
individuos y grupos en contextos organizativos intentan utilizar sus recursos de au-
toridad e influencia para alcanzar sus intereses. La micropolítica de la escuela se 
puede ver reflejada en el estilo del director, los actores influyentes, cómo se toman 
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En forma paralela, diversas investigaciones nacionales e 
internacionales demuestran que la gestión escolar es un 
elemento determinante en la calidad del desempeño en las 
organizaciones escolares. En estos estudios se enfatizan 
los temas sobre la eficacia de la escuela para cumplir sus 
objetivos educacionales, que abarcan desde variables so-
cioeconómicas hasta variables puntuales relacionadas con 
las características de los alumnos. En otras investigaciones 
se aborda la participación y los ámbitos con los que se re-
laciona; este elemento es de vital importancia para el cum-
plimiento de los objetivos de la institución escolar en el 
ámbito pedagógico y su impacto fuera de ella.

Entre los factores que han obligado a poner en la mira 
las cuestiones de la gestión escolar, en la lógica de la inno-
vación, es importante mencionar la revolución científica y 
tecnológica  —y su consiguiente impacto en los modos de 
producción y organización social—, que ha desplazado a 
la escuela como generadora del conocimiento. Se reconoce 
que el conocimiento navega, circula, se reproduce y se mul-
tiplica a una velocidad inimaginable, y que ningún currícu-
lo que descanse sobre contenidos será capaz de contener 
la eficacia de la escuela. Desde otra óptica, se observa la 
pérdida de la capacidad de socialización de la escuela y se 
constata el desvanecimiento de la promesa social que esta 
institución ofrecía como vehículo privilegiado de ascenso 
social. 

La devaluación de la educación y el desempleo ilustra-
do —fenómenos antes propios de las sociedades desarrolla-
das— son realidades que nos golpean día a día (Proyecto 
Ciga, 2002). En forma paralela, la crisis de identidad, pro-

las decisiones, quiénes tienden a apoyar y quiénes a oponerse, la coordinación de las 
reuniones, la distribución de recursos, cómo se hacen las promociones, etcétera.
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ducto de la globalización y los cambios sociales que afectan 
a toda la sociedad, pero en particular a los jóvenes, obliga a 
repensar las funciones de la escuela y sus formas de opera-
ción. Bajo este contexto, la gestión de la escuela, pensada 
a través de una visión integral de la organización, se mues-
tra como una opción estratégica que ayudará a innovar la 
institución educativa, proceso que necesariamente deberá 
estar articulado a la mejora de los procesos escolares de la 
institución y a obtener mayor eficacia en el aprendizaje de 
los alumnos.

Pensar en un modelo alterno de gestión para la mejora de 
la eficacia escolar nos lleva a la necesidad de plantear y es-
tablecer la definición de principios básicos que lo sustenten, 
a través de los cuales se le dará forma y contenido.

3.3 Principios del modelo

La base de la que parte esta propuesta está en principios 
que regulan el hacer de un sistema educativo, cuyo propó-
sito fundamental es organizarse desde su origen hasta las 
estructuras operativas, que tienen como meta el trabajo en 
las escuelas. Su funcionalidad depende de la concepción 
que se tenga de los ámbitos de competencia de cada actor que 
interviene en los procesos y su regulación con el quehacer 
educativo; articularse de tal forma que sea eficaz y eficiente 
en el servicio y que, a su vez, logre concretar un modelo 
de gestión para la mejora de la eficacia escolar, optimizan-
do tiempos y recursos. Para cumplir con este propósito se 
requiere de claridad y precisión en el cumplimiento de las 
siguientes características del modelo:
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1) Integral. El sistema educativo es diverso y complejo, por 
lo que se requiere de compartir esfuerzos entre todas las 
instancias que participan en el logro de los propósitos 
educativos, así como conjuntar acciones para no dupli-
car y/o saturar de actividades a los colectivos docentes. 
Al establecer metas y objetivos comunes se permite crear 
condiciones que faciliten una mejor comunicación, un 
mayor entendimiento y comprensión de lo que se puede 
lograr con la participación comprometida de autorida-
des, directivos y docentes. Integrar significa reconocer 
los caminos comunes, dialogar para establecer acuerdos, 
identificar necesidades y problemas para un desarrollo 
conjunto y valorar las decisiones que permitan mejorar y 
fortalecer los proyectos educativos.

2) Pertinente. Las condiciones para el establecimiento 
de este modelo deben estar en estrecha relación con 
los fines y propósitos de la educación expresados en 
la Ley General de la Educación y el Artículo Tercero 
Constitucional, así como en las necesidades y propues-
tas definidas en los programas nacionales y estatales de 
educación. Al mismo tiempo, toda propuesta debe estar 
en relación con las necesidades y condiciones del con-
texto local, de tal forma que se llegue en tiempo y forma 
a la solución de los problemas y necesidades educativas 
detectadas por los agentes que participan en el sistema 
educativo estatal. La pertinencia tiene que ver con estar 
acorde con los lineamientos y normas educativas, a la 
vez que con el momento en que se aplican las acciones.

3) Congruente. Se define como la concordancia entre la po-
lítica educativa vigente, las propuestas o proyectos edu-
cativos implementados a nivel local y las necesidades 
reales detectadas entre los diversos agentes que intervie-
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nen en la educación. Asimismo, como el establecimiento 
y cumplimiento de acuerdos entre todas las autoridades 
educativas, sin el desvío en la toma de decisiones que 
han sido analizadas y acordadas en lo colectivo. Ser 
congruente significa establecer una línea de trabajo sus-
tentada en la crítica y autocrítica a las acciones imple-
mentadas, darle direccionalidad a la toma de decisiones 
dentro de un marco de autonomía ligada a la normati-
vidad, a los ámbitos de competencia de cada actor y al 
trabajo en equipo que se ha establecido.

4) Progresivo. Debido a la complejidad propia del siste-
ma educativo, es requisito indispensable pensar en un 
trabajo gradual, donde instancias y agentes educativos 
identifiquen el rol o función que les toca realizar, los 
compromisos que se adquieren y que su tarea o accionar 
tiene dimensiones específicas de impacto de acuerdo al 
papel que desempeñan dentro de la estructura educativa. 
La implementación del modelo implica una asimilación 
de la propuesta y del enfoque que se le va a imprimir, por 
lo que su articulación requiere de un trabajo horizontal 
y vertical de acomodamiento a los principios y asunción 
de compromisos para operar de manera eficiente.

5) Colaborativo. Toda propuesta o acción trabajada en co-
lectivo permite identificarse como sujetos o instancias 
de una acción concreta en un tiempo y contexto especí-
fico, con necesidades, problemas, experiencias y saberes 
que pueden cooperar en el logro de una tarea común, es 
decir, participar con los otros en proyectos o programas 
compartidos con el fin de superar obstáculos y enriquecer 
las propuestas institucionales y particulares. Colaborar 
significa descentrarse del propio yo para transitar en un 
camino con los otros, es la búsqueda de la identidad con 
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los demás, reconocer que se puede aportar algo desde el 
ámbito de competencia de cada uno y superar el egoís-
mo que en momentos caracteriza la tarea educativa y las 
instancias del sistema.

6) Innovador. En la medida en que se disponen las condi-
ciones necesarias de autonomía institucional para el de-
sarrollo de acciones y tareas que permitan emerger ideas 
con un carácter propositivo, se está en posibilidades de 
adquirir confianza y seguridad en lo que se hace, pro-
piciando situaciones que proyecten la modificación del 
entorno educativo desde un sentido significativo para 
todos los involucrados. Innovar significa establecer nue-
vos horizontes y perspectivas, donde la creatividad sea 
el eje que articule el crecimiento en la eficacia de las ins-
tituciones educativas al buscar caminos que fortalezcan 
y amplíen las mejores decisiones.

7) Racional. Una premisa fundamental del modelo está en 
considerar la amplia gama de participantes de un sistema 
que, en ocasiones, imposibilita la agilidad en la toma de 
decisiones y en la operación de las acciones, por lo que 
la propuesta se basa en un sentido de optimización de los 
esfuerzos y recursos, donde cada uno asuma una respon-
sabilidad específica y evite obstaculizar otros ámbitos de 
competencia. En la medida en que fluya la comunicación 
y la confianza de los que integran todo el conjunto del 
sistema educativo se estará en posibilidades de cristali-
zar, de forma rápida y eficaz, los propósitos y metas de 
las instituciones educativas. Asimismo, otro elemento se 
centra en establecer una política de rendición de cuentas 
entre los agentes e instancias involucrados en la opera-
ción de los servicios educativos que dé la oportunidad 
de conocer los resultados de las acciones que se empren-
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den, posibilitando a todos evaluar de forma clara y pre-
cisa las propuestas emprendidas para fortalecerlas y/o 
replantearlas, así como ejercer la autoevaluación.

Si se toman como plataforma estos principios, esta-
mos en posibilidades de construir, de manera significati-
va, algunas categorías que, aún cuando son comunes en 
el ámbito educativo, cobran otro sentido de acuerdo al 
contexto propuesto en el modelo, lo cual implica, tam-
bién, un proceso alterno de interpretación, de cómo se 
concibe y se fundamenta cada una, con la intención de 
que conlleve a los involucrados a una apropiación reve-
ladora y explicativa, que los guíe y oriente a traducirlas 
en acciones concretas en sus ámbitos de competencia, es 
decir, a la ejecución de funciones en el marco del modelo 
alterno de gestión para la mejora de la eficacia escolar. 
  

3.4 Categorías de análisis

La idea de que la escuela debe ser el centro de todo el pro-
ceso educativo es correcta en el sentido de que involucraría 
a todos los participantes del proceso educativo que están 
relacionados y comprometidos con la mejora que ésta debe 
tener día con día, pero es necesario que se den la siguien-
tes condiciones que permitan esa comunión entre escuela, 
docentes, directivos, padres de familia y los resultados edu-
cativos. Tales condiciones están relacionadas con márgenes 
de autonomía académica, lo cual no implica la apertura 
para dar lugar al desorden y desorientación, sino la posi-
bilidad de tener opciones a las cuales acceder, con lo que 
se obtienen mayores niveles de formación continua: actua-
lización y capacitación de acompañamiento académico, es 
decir, coadyuvar en el desarrollo profesional de los educa-
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dores frente a grupo y de quienes dirigen las escuelas y las 
tareas de supervisión escolar. Sólo así se tendrán más y me-
jores elementos, herramientas y habilidades profesionales 
para que los involucrados en el ámbito educativo puedan 
cumplir mejor la labor de educar a los niños de México. 
Esto implica cambios fundamentales, no sólo de estructu-
ra y organización, sino cambios de mentalidad y de cultura 
institucional.

En este contexto de cambio se requiere fomentar una 
cultura de la participación, entendiéndose como una acción 
que llevan a cabo las personas por voluntad propia, con la 
intención de formar parte de un grupo o comunidad y el 
propósito de involucrarse en actividades o tareas que le 
brinden satisfactores motivacionales intrínsecos y extrínse-
cos, que son la base de su permanencia y participación en 
tales grupos. Esta participación no sólo consiste en que los 
miembros estén de acuerdo en lo que el grupo u organismo 
plantea, propone, impulsa, sino que además los involucra 
en la tarea de proponer estrategias, acciones y conductas 
que lo lleven a cumplir con la misión que la propia nación 
ha delegado a la escuela como institución social.

Además de la participación, es necesario que se dé la co-
rresponsabilidad, de manera general, entre los integrantes 
implicados en esa misión de la escuela y, en particular, en 
los miembros de la comunidad escolar. Ésta debe entender-
se como una manifestación responsable que los integrantes 
de un grupo o comunidad asumen ante la posibilidad de 
trabajar en conjunto y compartiendo responsabilidades con 
todos y cada uno de los participantes en todas las activida-
des de un proyecto. Los compromisos contraídos por los 
constituyentes del grupo se sujetarán al cumplimiento de 
éstos; cada miembro se preocupa por consumar los suyos, 
con lo que se contribuye al logro asumido por el grupo.
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De esta manera, los integrantes de la comunidad esco-
lar pueden y deben ser capaces de definir sus proyectos en 
función de la libertad que la autonomía normativa, admi-
nistrativa y financiera les confieren las autoridades educa-
tivas (empoderamiento: capacidad de decisión al interior), 
aunada a la responsabilidad y corresponsabilidad de sus 
miembros, siempre con el propósito de mejorar los resulta-
dos educativos.

Entonces, sólo se puede hablar de centralidad en la es-
cuela si sus integrantes son autónomos, participan y se ha-
cen corresponsables de los resultados educativos, cuando 
sus acciones se basan en la elaboración de diagnósticos rea-
les, posibles y deseables, así como la ejecución común de 
propuestas y alternativas para la mejora de los procesos y 
resultados que la escuela requiere. La toma de decisiones 
cobra sentido especial, pues se sustenta no sólo por el car-
go o puesto que desempeña el funcionario educativo, sino 
por los argumentos que sostienen dicha toma de decisio-
nes en aras de mejorar el servicio educativo que ofrece la 
institución. 

En el contexto de la centralidad en la escuela, el tema 
de la evaluación educativa debe verse cada vez con mayor 
confianza y naturalidad, por lo que debe tomarse en cuen-
ta que los resultados de las evaluaciones y de los procesos 
valorativos resulten de mayor interés para los padres de fa-
milia, alumnos, docentes, directivos, para las autoridades 
educativas, las instituciones de educación involucradas e 
interesadas en la calidad del servicio y, por supuesto, para 
la sociedad en general.

Así, los procesos de evaluación destinados a conocer el 
aprovechamiento escolar o el desarrollo de habilidades de 
los alumnos en edad escolar se consolidan de tal forma que 
cada vez se busca replantear los procesos de evaluación ya 
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existentes, o bien, desarrollar nuevos modelos que permi-
tan conocer de manera más certera la realidad educativa de 
nuestro país. Esto tiene que ver con la rendición de cuentas, 
entendida no sólo como las cuentas claras de los recursos 
financieros, que cumplen con los parámetros fiscales, sino 
con entregar resultados palpables sobre la calidad del apren-
dizaje de los alumnos ante sí mismos, los padres de familia 
y la sociedad en su conjunto. Esta perspectiva tiene que ver 
con la asignación de recursos para la educación, que no es 
la que se piensa que el gobierno otorga ni como un ente 
o institución que tiene sus propios recursos, sino como el 
organismo que administra los impuestos y aportaciones de 
sociedad que lo sustenta.

En este sentido, la autoevalución emerge como una es-
trategia que implica la participación de la comunidad edu-
cativa, no sólo escolar, que compromete a las instituciones 
en tareas donde el sujeto de análisis es la escuela y su fun-
cionamiento. Así, la autoevaluación, dentro de este modelo 
alternativo, debe considerarse como un proceso de análisis 
periódico, realizado en y a la escuela por los actores invo-
lucrados para conocer y comprender los éxitos y las proble-
máticas que la comunidad escolar enfrenta. Los resultados 
de las autoevaluaciones son útiles para elaborar diagnósti-
cos que permitan:
a) Conocer y enfrentar las problemáticas por las que atra-

viesa el plantel con la finalidad de diseñar estrategias y 
alternativas para su solución.

b) A los docentes, directivos y padres de familia les brinda 
información valiosa sobre su propia práctica y actuación 
social en el ámbito educativo.
Entonces, la autoevaluación representa una alternativa 

que intenta articular y comprometer el trabajo entre los ac-
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tores de la comunidad escolar, los cuales son empoderados 
con autonomía, participación y corresponsabilidad, con la 
intención de mejorar las condiciones del trabajo educativo 
y favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

3.5 Condiciones para la operación del modelo  
siTuaCióN aCTuaL de La esCueLa eN méxiCo

Poner a la escuela como centro, desde la política educati-
va internacional y nacional, significa para las autoridades 
educativas, directivos, docentes frente a grupo, alumnos y 
padres de familia, una medida de decisión de política edu-
cativa institucional, lo que permite pensar y plantear la 
posibilidad de que no es necesario que se diseñe un solo 
programa o que se piensen múltiples sin considerar su ope-
ración en el aula porque, al final, los programas federales 
y estatales que se mandan a las escuelas se concretan en la 
labor del directivo y del maestro frente a grupo.

Actualmente, en nuestro país existen una infinidad de 
programas que se disponen para las escuelas, donde par-
ticipan diversas secretarías de estado, que incluyen con-
cursos, proyectos especiales, programas de apoyo a la 
educación. Se tiene en promedio, a nivel nacional, setenta 
programas adicionales al currículum regular que los maes-
tros deben cumplir, sin importar las características y condi-
ciones que cada institución adquiere de acuerdo al contexto 
sociocultural y económico en que se encuentra. ¿Qué hace 
el maestro ante esta situación? Hace lo que puede. Si es a 
esto a lo que se le apuesta, sin contar con apoyos materiales, 
recursos económicos, orientación y asesoría académica, es 
apostar a la incertidumbre de la concreción de la política 
educativa en el logro de sus propósitos. En nuestros días 
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sucede, en el mejor de los casos, que las autoridades educa-
tivas lleguen a la institución educativa con un programa o 
proyecto adjunto al programa curricular regular, lo presen-
ten, traten de convencer a directivos y maestros y se vayan. 
El maestro cierra la puerta del salón y ahí termina la auto-
ridad, pues en ese momento, ahí, el maestro es la autoridad 
(PeC, 2002).

Ante tales circunstancias, se hace evidente la necesidad 
de implementar un modelo alterno de gestión para la me-
jora de la eficacia escolar que recupere la panorámica mun-
dial que existe con respecto a este asunto —lo cual da pauta 
a fundamentar, con argumentos teórico-metodológicos, 
las razones para crear este modelo—, además de recono-
cer que en la actualidad contamos con conocimientos de 
suma importancia acerca de las condiciones institucionales 
que pueden establecerse en las escuelas, a partir del contex-
to sociocultural en que se encuentran, así como de lo que 
acontece en los salones de clase y en el proceso de forma-
ción continua de los docentes frente a grupo y directivos. 
Por ello, se requiere emplear dichos conocimientos de ma-
nera sensata y creativa para concebir la creación de condi-
ciones para el diseño del modelo alterno, para desarrollarlo 
o ponerlo en la práctica, instaurando estructuras educativas 
y de organización que conlleven a asumir responsabilidades 
acordes con los propósitos planteados en la política edu-
cativa vigente. Asimismo, deben implementarse estrategias 
para alertar su funcionamiento y valorar sus resultados.
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3.6 Considerar la perspectiva internacional acerca de la 
mejora de la eficacia escolar

Los estudios internacionales que existen sobre gestión es-
colar, en general, se refieren a la eficacia escolar, a la mejo-
ra de la escuela y, en la actualidad, al movimiento que se ha 
denominado effective school improvement (esi) o mejora de 
la eficacia escolar (mee).

El movimiento de la eficacia escolar se ha preocupado 
por conocer qué condiciones están presentes para que una 
escuela sea eficaz y cómo consigue que el desarrollo inte-
gral de todos y cada uno de sus alumnos se dé más allá de 
lo esperado, sin olvidarse de la situación socioeconómica 
de las familias y su rendimiento previo (Murillo, 2003). En 
el ámbito internacional se han realizado diversas investi-
gaciones sobre la eficacia escolar, cuyas experiencias han 
sido valiosas para los centros escolares. De acuerdo con 
Creemers, los primero estudios sobre eficacia datan de 1979 
en los Estados Unidos e Inglaterra. Una segunda generación 
(Creemers: 56) se ubica a finales de los ochenta, también 
en Inglaterra y Estados Unidos, aunque se registran otros en 
Holanda, Hong Kong y Noruega. La eficacia escolar se en-
tiende como el valor añadido en la búsqueda de mejorar 
los niveles de rendimiento del estudiante, producido por 
el efecto de la escuela. Por lo tanto, las escuelas eficaces 
son aquellas que logran que más estudiantes superen lo más 
pronto posible la puntuación predicha a partir de sus carac-
terísticas de entrada. 

Pese a ello, para Fernández y González (2000) resulta 
importante superar una visión restringida de la eficacia es-
colar basada en el rendimiento de los alumnos y avanzar 
hacia una concepción más amplia del producto en donde se 
incorporen otros elementos, como la actuación de los estu-
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diantes en el nivel posterior, la satisfacción de los padres, la 
presencia de alumnos que completan cursos avanzados, los 
objetivos de la escuela, la satisfacción de profesores, entre 
otros.

Por su parte, el movimiento de mejora de la escuela tiene 
un enfoque con orientación práctica. En éste, la escuela es 
liderada por docentes y directivos y se busca cambiar el 
centro educativo o, como su nombre le indica, mejorarlo 
(Murillo y Muñoz-Repiso, 2002). Su interés fundamental 
está centrado en transformar la realidad del centro escolar. 
Respecto a los estudios sobre mejora de la escuela, Hopkins 
asienta que una primera generación se ubica en los años 
sesenta, en donde se acentúa la «adopción de materiales di-
dácticos» (Murillo y Muñoz-Repiso, 2002: 72), con el fin 
de mejorar el trabajo sobre el currículo. 

Una segunda fase se ubica en la década de los setenta 
que, a decir del mismo autor, «fue esencialmente una fase 
de documentación del fracaso» (Murillo y Muñoz-Repiso, 
2002: 72) del movimiento de reforma del currículo para in-
fluir en la práctica. Una tercera fase se ubica en los años 
ochenta, a la que se califica exitosa, ya que fue el periodo 
más productivo en investigaciones y publicaciones sobre 
los procesos de cambio en las escuelas. La última fase de 
investigación sobre la mejora de la escuela se inicia a me-
diados de los años noventa, cuyo interés estaba puesto en la 
gestión del cambio en la escuela (Hopkins, 1995: 73).

El movimiento de la mejora de la eficacia escolar surge 
de la interrelación de los planteamientos y de las perspec-
tivas teórico-prácticas de eficacia escolar y de la mejora de 
la escuela, ya que, aunque difieren significativamente entre 
sí, persiguen el mismo objetivo: optimizar la calidad de los 
centros educativos (Murillo, 2004: 321). Reynolds (1998: 
111) destaca la necesidad de la fusión por dos razones: en 
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primer lugar, la mejora de la escuela permite localizar los 
factores que hay que cambiar dentro de la propia escuela 
y en el aula para mejorar procesos y resultados; en segun-
do, la eficacia puede proporcionar el conocimiento de lo 
que hay que aplicar para incrementar esos procesos y re-
sultados. Bajo esta perspectiva, ambos son imprescindibles 
para ampliar los procesos educativos desde bases científi-
cas y no pueden ser considerados como enfoques opuestos 
sino complementarios (Mortimore, 1992; Hopkins, 1995). 
De esta manera, son unidades de análisis fundamentales 
los resultados obtenidos por los alumnos y por la escuela 
y, dentro de ella, los procesos de enseñanza y aprendiza-
je que ocurren en el aula. Con esta complementación, el 
mee pretende conocer cuáles son los procesos satisfactorios 
de cambio que elevan el desarrollo de todos los alumnos 
mediante la optimización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de las estructuras organizativas escolares, 
con el fin de aplicar ese conocimiento a una mejora real 
de la escuela. En países como Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra, los estudios apuntaron hacia la necesidad de esta 
fusión. Fue en Inglaterra donde el Consejo Británico de 
Investigación Económica y Social patrocinó, en 1993, un 
programa de congresos y seminarios para los profesionales 
de los dos campos de eficacia y mejora, explícitamente diri-
gido a hacer posible el vínculos entre ellos (Reynolds citando 
a Gray: 105). Estos estudios poco a poco se extendieron a 
otros países. Un ejemplo de esto se desarrolló en los estados 
europeos a finales de 1998 y hasta 2001, cuyos aportes se 
describen en el texto «Mejorar procesos, mejorar resultados 
en educación».

Murillo (2004: 322) sostiene que el enfoque de este 
nuevo movimiento teórico-práctico muestra hacia dónde y 
cómo ir, y que su objetivo es práctico: ayudar a los centros 
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docentes a cambiar para conseguir sus objetivos educati-
vos de forma más eficaz; sin embargo, quedan algunos va-
cíos al respecto, sobre todo al tratar de llevarlo a la realidad 
educativa de larga tradición mexicana, en donde los objeti-
vos muchas veces no quedan claros. Existen dos elementos 
centrales en este movimiento: por un lado, la existencia de 
objetivos finales, de eficacia e intermedios o de mejora; por 
el otro, la estructuración en distintos niveles de acción. Con 
respecto a las metas, el proceso de cambio definido por este 
movimiento está dirigido al logro de objetivos de eficacia 
vinculados a los resultados y al desarrollo integral de los 
alumnos; además, persigue objetivos de mejora relaciona-
dos con los aspectos organizacionales de la escuela. De esta 
manera, eficacia y mejora se implican mutuamente en un 
proceso de cambio. En relación con el segundo elemento, 
los distintos niveles de acción estructuran el proceso de 
cambio de manera sistémica e integral.

El movimiento mee se define como un proceso de cam-
bio sistemático y continuo de un centro docente para al-
canzar determinadas metas educativas de una manera más 
eficaz a través de la identificación, reformulación y opti-
mización de los elementos fundamentales del centro y su 
interrelación, que es desarrollado desde el centro y apoya-
do desde el exterior con la implicación de la mayoría de 
los agentes que forman parte de la comunidad educativa 
(Muñoz-Repiso, 2000: 35). Con este nuevo paradigma se 
intenta combinar procesos con resultados, la interrelación 
de factores relativos al centro escolar para la obtención de 
resultados satisfactorios. 

Estos procesos se refieren a dos cosas: los elementos re-
levantes en un movimiento de cambio de las escuelas y la 
forma en que éstos se interrelacionan para generar el movi-
miento hacia el cambio, es decir, la organización y gestión 
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de estos elementos. La eficacia se refiere a que dicho cam-
bio se exprese en mejores resultados educativos. No es fácil 
señalar dónde empiezan unas variables y dónde terminan 
otras. Los estudios que correlacionan conjuntos distintos 
son contradictorios entre sí, desde el informe Coleman, que 
señala la nula importancia de la escuela y destaca los facto-
res socioeconómicos, hasta aquellos que encuentran que las 
variables asociadas con las características de los alumnos 
determinan la eficacia escolar. Otros, en cambio, privile-
gian las características de los maestros y la calidad de su 
relación con los alumnos, y otros más enfocan su atención 
en la escuela.

En síntesis, el movimiento de mejora de la eficacia es-
colar se basa en las corrientes teóricas definidas como efi-
cacia escolar y mejora de la escuela, recibe aportes de las 
teorías del currículo, del comportamiento, de la organiza-
ción y aprendizaje organizativo y de elección pública. Sus 
conceptos principales son: mejora de procesos, valor agre-
gado, eficacia en los resultados y articulación de elementos 
organizacionales. Ubica, como ya mencionamos, en cua-
tro grandes rubros los componentes que intervienen en el 
proceso: contexto, escuela, profesores y alumnado. Es una 
dimensión que parece articular, en cierto modo, la forma en 
que se despliegan estos cuatro componentes y que tiene una 
relación directa con lo que se llama cultura escolar.

A continuación, queremos profundizar en aproximacio-
nes teórico-metodológicas que han abordado las cuestiones 
de mejoramiento de la escuela y su eficacia, desde lugares 
distintos donde se han hecho este tipo de estudios. Éstos son:

• El análisis de la institución educativa
• La gestión cotidiana de la escuela
• Las comunidades de aprendizaje
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3.7 Tomar en cuenta algunos datos del 
análisis de la institución educativa

Lidia Fernández, en su libro Instituciones educativas (1994), 
condensa la experiencia del trabajo realizado en el año de 
1984. Este texto, junto con los tópicos desarrollados en la 
cátedra «Análisis de las instituciones educativas», propone 
algunas nociones y conceptos para estudiar los centros de 
enseñanza. Sus fuentes teóricas, afirma, provienen de los 
teóricos franceses que abordan el tema de las instituciones 
(Loreau, Lapassede) y de una lectura crítica del psicoanáli-
sis freudiano y lacaniano que, en Argentina, dio lugar a un 
proyecto de investigación psicosocial centrado en el con-
cepto de grupo. Se interesa en el análisis de los significados 
que, a su juicio, articulan y dan sentido a lo institucional, 
además, asume que en la escuela confluyen dos grandes 
grupos de significados: los psicoemocionales y los políti-
cos. El primero proviene del mundo interno de los sujetos 
que se activan en interacción con las condiciones materiales 
y organizacionales; el segundo deriva de la ubicación del 
sujeto en la trama relacional de los sistemas de poder y de 
sus particularidades. Ambas condiciones se articulan en lo 
que llama «lo institucional» (Fernández, 1994: 38) y del 
cual se derivan los rasgos de los movimientos grupales y or-
ganizacionales. Lo institucional se manifiesta en el modo de 
hacer las cosas, expresión que llama «estilo institucional» 
y que se expone en la forma de resolver los problemas del 
centro, en tanto que se configuran una serie de rasgos que 
permanecen. El estilo institucional puede ser variado y se 
compone de los siguientes aspectos:

• Modos de producción de técnicas, modelos que 
orientan la acción, imágenes que controlan los des-
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víos, ciclos (se internalizan en el proceso de sociali-
zación institucional).

• Modos de reaccionar frente a las dificultades: técni-
cas para diagnosticar, plantear las dificultades como 
problemas, definir necesidades, planes para probar 
alternativas de acción, gestionar, evaluar, entre otros.

• Formas de percibir y juzgar la realidad vinculadas al 
trabajo, al medio externo, las interacciones.

• Modalidades de comunicación e interacción en los 
niveles formales, informales y emocionales.

• Modalidades de distribución de poder y 
responsabilidades.

• Modalidades de control y distribución del conoci-
miento (Fernández, 1994: 41).

Bajo esta orientación, Graciela Frigerio y Margarita 
Poggi (1996) nos ofrecen un modelo al que denominan 
Análisis de la Institución Educativa (aie), cuyo fin no es 
algo que se realice per se, por el simple hecho de hacer un 
análisis, sino que conlleva el propósito de generar estrate-
gias de mejoramiento de las prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje en la institución educativa (Frigerio, 1996: 41), 
desde la necesidad de analizar la institución educativa con 
el fin de construir el objeto concreto sobre el cual se ha de 
ejercer la acción. Estas autoras sostienen que dicho modelo 
puede ser útil para indagar cualquier aspecto de la práctica 
institucional, ya sea desde la dimensión organizativa o la 
dimensión pedagógica (Frigerio, 1996: 43). Inspiradas en 
los conceptos de Fernández, sostienen que:

La institución constituye un espacio formador, puesto 
que define las estructuras de participación según los roles, 
transmite concepciones sobre el trabajo escolar y las tradi-
ciones pedagógicas, estructura el tiempo y el espacio esco-
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lares y caracteriza el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
no sólo a partir de las tareas formales asignadas como pro-
pias, sino también a través de toda la organización institu-
cional y de los procesos de interacción propuestos por ella 
(Frigerio, 1996: 43).

Con base en lo anterior, también afirman que del aie se 
hace una reflexión crítica de la cultura escolar de la institu-
ción que se estudia y, sobre todo, que es posible desenca-
denar el aprendizaje institucional de sus miembros, esto es, 
las características y procesos por los cuales los miembros 
de la institución interiorizan lo institucional. A su vez, a la 
cultura le asignan un sin fin de significados, los cuales, en 
su mayoría, están relacionados con el centro escolar: usos y 
costumbres; los sistemas de socialización, ingreso, ascenso 
y promoción; los criterios y normas de sanción; los siste-
mas de seguimiento y control; los modelos de vínculos; los 
valores vigentes; los prejuicios y criterios de valorización; 
los distintos estilos que adquiere la dinámica de las relacio-
nes; el grado de adhesión y pertenencia de sus miembros; 
los matices de la identificación con la tarea, el grupo y 
la organización; los mitos, leyendas y héroes; el estilo de 
funcionamiento; las concepciones acerca del cambio; la 
representación, recepción y tratamiento de los usuarios o 
destinatarios; las características del cerco institucional; los 
vínculos interinstitucionales; las ceremonias y los ritos; 
los criterios de trabajo predominantes; la filiación teórica 
de los integrantes; los criterios de agrupación; las pautas de 
autorganización.

El aie apunta a descifrar lo que denominan como gramá-
tica escolar, esto es, el conjunto de reglas, normas explici-
tas e implícitas de las instituciones que son interiorizadas 
por los sujetos que se incorporan a ellas, las recrean y que 
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se sedimentan en el estilo institucional, que en conjunto 
muestran la cultura de la institución.

3.8 Recuperar la experiencia acerca de la gestión cotidiana 
de la escuela en la educación básica mexicana

Un documento clásico del cual se desprenden los resultados 
de una serie de investigaciones sobre la escuela, con fuer-
te ascendente etnográfico, es el texto de Rockwell (1982), 
donde señala la imposibilidad de acercarse a lo que sucede 
en las escuelas a través de lo normativo oficial y sostiene 
que en vez de observar en qué medida el trabajo de la escue-
la se ajusta al programa oficial o de explicar la deficiencia 
en el rendimiento de los alumnos respecto al programa, es 
necesario reconstruir la experiencia escolar cotidiana que 
condiciona el carácter y el sentido de lo que es posible co-
nocer en la escuela (Rockwell, 1982: 11). Rockwell apunta 
que la experiencia escolar es, en esencia, formativa; esta ex-
periencia de aprendizaje no atañe sólo a los alumnos, pues 
en ella están involucrados todos los integrantes del centro 
escolar. A esta experiencia formativa la divide en cinco 
dimensiones:

• La estructura de la experiencia escolar
• La definición escolar del trabajo docente
• La presentación del conocimiento escolar
• La definición escolar del aprendizaje
• La transmisión de concepciones de mundo

A la par, estas dimensiones son referentes para los inte-
grantes de la escuela, ya que, con base en éstas, se definen 
sus funciones y aprendizajes; además, los alumnos deci-
den si continúan o renuncian a la escuela. Por parte de los 
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docentes, las dos primeras dimensiones apuntan a las rela-
ciones entre el colectivo de maestros; las tres restantes se 
refieren a características de la relación maestro-alumno en 
el aula, pues en este primer texto sobre la escuela, Rockwell 
da cuenta de la experiencia formativa escolar, sobre todo, 
en las relaciones en el aula y la relación entre maestros. 
Justa Ezpeleta, compañera de Rockwell, profundiza sobre 
este asunto.

A partir de la práctica cotidiana de los maestros de cual-
quier centro escolar y de la identificación de las situacio-
nes particulares de trabajo que ofrecen las escuelas para el 
desempeño de la docencia, Ezpeleta se pregunta por qué 
algunas escuelas obtienen resultados exitosos y otras no 
(Ezpeleta y Furlan, 2000: 108); por esta vía encuentra que 
el plano de la organización del centro resulta fundamen-
tal para interrogarse sobre la calidad de los servicios edu-
cativos de la escuela. Para ella, los enfoques tradicionales 
plantean una separación entre lo administrativo-jurídico y 
lo pedagógico, en la que el concepto de gestión no está pre-
sente de forma tácita. También señala que las concepciones 
sobre la organización escolar son pensadas como una enti-
dad independiente de la tarea pedagógica.

Ante esto, la autora sostiene que la escuela es el lugar 
donde estos elementos coinciden, en «las tensiones que sur-
gen de actores y relaciones que en circunstancias precisas 
y condiciones materiales diversas organizan y desarrollan 
su actividad» (Ezpeleta y Furlan, 2000: 105). De este modo 
percibe que, finalmente, la organización de los centros es-
colares remite menos a lo prescriptivo normativo y mucho 
más a las prácticas de los sujetos para construir la organi-
zación escolar, es decir, a las formas concretas de gestión 
que construyen los sujetos de manera cotidiana. Afirma que 
el concepto de gestión pedagógica puede ayudar a tender 
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puentes entre lo político, lo administrativo y lo técnico 
(Ezpeleta y Furlan, 2000: 106).

Reconocer que la escuela es el lugar de articulación de lo 
organizacional-jurídico y las formas concretas que asume 
la lleva a defender el concepto de gestión pedagógica que 
sintetiza la escuela: la gestión como el medio por el cual 
el centro se organiza y lo pedagógico como la tarea funda-
mental para lo cual ha de organizarse. En el mismo sentido, 
Namo de Mello plantea la superación de la antigua dicoto-
mía entre el negativismo reproductivista y la utopía liberta-
ria, y señala una vuelta a las escuelas concretas, cotidianas, 
reales; en esta vuelta remite al centro de sus preocupaciones 
la dinámica del funcionamiento de los centros escolares y, 
en ésta, las formas particulares que adopta la organización 
de la enseñanza (Ezpeleta y Furlan, 2000: 47).

3.9 Las comunidades de aprendizaje

Aunque las evidencias señalan que las comunidades de 
aprendizaje tuvieron su origen en los trabajos pioneros de 
James Comer en 1968, a través de la Universidad de Yale 
e impulsadas en dos escuelas primarias de New Haven que 
fueron seleccionadas por su bajo rendimiento escolar y otros 
problemas en su interior, justo es decir que gran parte de su 
referencia teórico-pedagógica remite a Paulo Freire y a su 
experiencia educativa en Brasil. También es reconocido el 
trabajo de Michael Cole, realizado a principios de los años 
ochenta, sobre la quinta dimensión y su influencia directa 
sobre las comunidades de aprendizaje. En estos programas: 

Se pretenden crear espacios de interacción y comunicación 
entre los diversos miembros de una comunidad de aprendi-
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zaje con fines de investigación básica y aplicada. Para esto, 
se relaciona a la universidad con la comunidad local y cen-
tros educativos, buscando analizar y promover el aprendizaje 
y desarrollo de todos los participantes en diversos ámbitos: 
cultural, social, emocional, cognoscitivo y psicolingüístico 
(Rojas-Drumond, 1999).

En las comunidades de aprendizaje se acentúa la relación 
entre los miembros de la comunidad con la escuela, dicha 
correspondencia es desarrollada, por lo general, desde al-
guna universidad. Así, se desarrollaron algunos programas, 
entre los que destacan:
1) Escuelas aceleradas. Este programa se inició en 1986 por 

Henry Levin, profesor de la Universidad de Stanford y 
director del Centro de Investigación Educativa (Ceras).

2) Éxito para todos. Comenzó en 1987, en Baltimore, como 
una cooperación entre la Johns Hopkins University y el 
Departamento de Educación de la ciudad para trabajar 
en escuelas de muy bajo rendimiento y con problemas 
de convivencia. Su director, Robert Slavin, se basó en 
investigaciones sobre psicología evolutiva para impulsar 
esta experiencia.

Por los mismos años, en España se diseñaban experien-
cias similares, en especial en la ciudad de Barcelona, por 
el grupo del Centro de Investigación Social y Educativa 
(Crea), que dieron origen al proyecto educativo de ciudad 
en 1997 (Vintró, 2001: 76). En otros países hay experiencias 
que enfatizan la relación escuela-comunidad, sin embargo, 
son pocas, pese a la singular importancia para el desarrollo 
de escuelas efectivas y eficaces, pertinentes.
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En América Latina se registran algunos casos, en par-
ticular en el medio rural, que dieron lugar a la reforma de 
la Escuela Nueva de Colombia, al programa Educo de El 
Salvador y al Pare, en México. En este último se regis-
traron nuevas experiencias ligadas a las iniciativas de las 
Universidades de Puebla y el Tecnológico de Monterrey 
(2001), con el proyecto denominado Puentes al futuro, que 
derivaron en los Centros Comunitarios de Aprendizaje14. 
De manera similar, en la Facultad de Psicología de la uNam, 
en el laboratorio de cognición y comunicación (LCC), se ha 
creado una versión particular de la propuesta de la quinta 
dimensión, vinculada de manera directa al funcionamien-
to al interior de la escuela primaria, denominada Proyecto 
Comunidades de Aprendizaje para la Construcción Social 
del Conocimiento (CaCsC) (Rojas-Drumond, 1999).

En las comunidades de aprendizaje se reconocen dos 
modalidades, cuya diferencia radica en que unas interac-
túan de modo virtual a través de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TiC), mientras que otras no. En 
este caso, nos centraremos en las experiencias relacionadas 
con comunidades de aprendizaje que no se basan en las TiC.

Durston señala que la relación escuela-comunidad y la 
participación de la comunidad en la gestión de las escuelas 
contribuye al logro eficiente y eficaz en el aprendizaje de 
los alumnos debido a dos consideraciones: la comunicación 
intercultural y la realización de contratos entre los actores. 
La primera alude a la diferencia entre códigos culturales de 
la escuela y la comunidad en la que está inserta, sobre todo 
cuando se trata de medios rurales; de ahí que la comunidad 
juegue un papel importante en el diálogo entre las dos cul-
turas y que la noción de interculturalidad sea indispensable. 

14  http://www.cca.org.mx/portalcca/info_gral/antecedentes.htm
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Y segundo, esta relación supone la generación de nuevos 
contratos entre los agentes, en donde se desarrolla lo que 
en Estados Unidos llama empoderamiento y rendición de 
cuentas (en México se le llama poder de base y una de sus 
fuentes tiene que ver con el movimiento insurgente magis-
terial de los años ochenta).

El recuento de experiencias de este tipo, realizadas en 
escuelas de Estados Unidos y América Latina, demuestra 
que:

• Si se supera la comunicación intercultural se mejora 
la eficacia pedagógica.

• Si la comunidad participa en la contratación, me-
jora la rendición de cuentas de la escuela y de los 
profesores.

• Si se logra un sentido de comunidad hay una sinergia 
en el sistema que contribuye a mejorar los resultados 
de la gestión (Durston).

Una variante interesante de las comunidades de apren-
dizaje la constituyen las comunidades de práctica, que se 
sustentan en cuatro supuestos:

• Somos seres sociales. Esto, lejos de ser una verdad 
trivial, es un aspecto esencial del aprendizaje.

• El conocimiento es una cuestión de competencia en 
relación con ciertas empresas valoradas, por ejem-
plo, cantar afinado, descubrir hechos científicos, 
arreglar máquinas, etcétera.

• Conocer es participar en la consecución de estas em-
presas. Esto significa comprometerse de una manera 
activa con el mundo.

• El significado es nuestra capacidad de experimentar 
el mundo y nuestro compromiso con él como algo 
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significativo. Esto es, en última instancia, lo que 
debe producir el aprendizaje (Wenger, 2001: 21).

Con estos supuestos se redefine el aprendizaje como 
participación social, cuya expresión se encuentra en el in-
volucramiento activo en las prácticas de las comunidades 
sociales y en la construcción de las identidades con éstas 
(Wenger, 2001: 22). Por esta vía se pone en duda el apren-
dizaje desarrollado en los salones de clase y se sostiene que 
es en la comunidad donde, en realidad, se construyen los 
aprendizajes que realmente importan, modalidad en la que 
todos aprenden algo:

• Para los individuos significa que el aprendizaje con-
siste en participar y contribuir a las prácticas de sus 
comunidades.

• Para las comunidades significa que el aprendizaje 
refina su práctica y garantiza nuevas generaciones.

• Para las organizaciones significa que el aprendizaje 
consiste en sostener interconectadas las comunida-
des de práctica, a través de las cuales una organiza-
ción sabe lo que sabe y llega a ser eficaz y valiosa 
(Wenger, 2001: 25).

3.10 Considerar el aprendizaje de la participación 
 comunitaria en la gestión educativa

Jhon Durston, en su texto «La participación comunitaria en 
la gestión de la escuela rural» (1999), hace un análisis de 
cinco programas educativos de diversos países del conti-
nente americano (incluido México) y muestra que estas ex-
periencias permiten comprender el peso de la participación 
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para el logro de objetivos y, también, de alguna manera, 
dan la pauta para evaluar (aunque no medir) la importancia 
de la participación comunitaria. En el análisis presentado, 
Durston señala que la resistencia a la participación de pa-
dres pobres es tan importante como la resistencia de la buro-
cracia central y municipal a la posibilidad de autonomía de 
la escuela para la elaboración de proyectos educativos pro-
pios. Además, dice que resulta irónico que esta oposición 
venga tanto de la derecha política —que ve la propuesta de 
participación de los pobres como demagogia populista—, 
como desde la izquierda —que la ve como el dominio del 
consumido, en una lógica de mercado que invade el mun-
do académico—. Por el contrario, en las cinco experiencias 
analizadas la participación social no es un fin en sí mismo, 
más bien es un coadyuvante de la calidad (Ezpeleta, 1995). 
Las experiencias de programas educativos sobre participa-
ción son: el Pare/Arraigo, en México (programa del que 
se cuenta con mayor información), la Escuela Acelerada 
(Accelerated Learning), en Estados Unidos; Educo, en El 
Salvador; la Escuela Nueva, en Colombia; y la Selección 
Competitiva de Directores (seCoN), en Brasil.

El programa para abatir el rezago educativo (Pare) for-
ma parte del desarrollo de políticas compensatorias15 que 
la seP inició en los años noventa impulsada por organismos 

15 Los programas compensatorios son el conjunto de acciones organizadas para dis-
minuir disparidades, avanzar en relación con el parámetro establecido y subsanar 
carencias. Se denomina así porque la palabra programa significa un conjunto orde-
nado de acciones delimitadas en función del logro de objetivos y del cumplimiento 
de metas predeterminadas para contrarrestar un problema diagnosticado. El término 
compensatorio se refiere al equilibrio de las desigualdades y las carencias. Los pro-
gramas compensatorios se caracterizan por ser limitados en tiempo y lugar, es decir, 
su duración y cobertura geográfica se precisan de antemano. Obtienen financiamien-
to adicional, pues los recursos que se ejercen se suman a los regulares y no se fijan 
en lugar de ellos. Por último, constituyen acciones de apoyo a la presentación del 
servicio educativo, no de normatividad para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje (seP/Conafe, 1999: 111).
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internacionales, como el Banco Mundial (bm) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid), para disminuir el reza-
go y las desigualdades que impiden mejorar la calidad de la 
educación que se ofrece en nuestro país. Además, fue puesto 
en marcha en cuatro estados de la Republica Mexicana que 
presentaban el mayor rezago educativo: Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo y Oaxaca (Zorrilla y Villalever, 2003: 45-48). La 
evaluación cualitativa del Pare estuvo bajo la responsabi-
lidad de Justa Ezpeleta y Eduardo Weiss, investigadores 
del Departamento de Investigaciones Educativas (die) del 
Cinvestav-iPN. Los propósitos de esta evaluación se enfo-
caron a indagar acerca de las condiciones de recepción del 
programa a partir de las tramas y prácticas institucionales 
en lo administrativo-gestivo y pedagógico. También dio 
cuenta de factores de gestión escolar que impiden la calidad 
educativa, como la inasistencia frecuente de los profesores 
(que no es exclusiva de este tipo de escuelas) y las pocas 
horas de trabajo, entre otros. Estos resultados son muy pa-
recidos a los arrojados en el diagnóstico nacional de 2003.

En el programa Arraigo existe un contrato de tipo sim-
ple16. Al firmarlo, los maestros se obligan a asistir de mane-
ra regular a la escuela y a realizar diversos tipos de apoyo 
al desarrollo comunitario fuera del horario de clases, tales 
como la gestión con burocracias externas para la provisión 
de luz, agua y fertilizantes para las comunidades rurales po-
bres y aisladas (Ezpeleta, 1995). En el programa Arraigo se 
encontró que la relación escuela-comunidad era un campo 
de tensiones. Los padres presentaban demandas y, a su vez, 
eran llamados para aportar recursos o corregir comporta-

16 Los contratos simples —social y conceptualmente, aunque no siempre en su forma— 
son los que se establecen entre dos actores para realizar una transacción, es decir, la 
comunidad paga por un servicio entregado en forma aceptable (Durston 1999: 13).
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mientos de sus hijos. En estas cuestiones se agotaban las 
relaciones entre los padres y la escuela.

En ambas evaluaciones se puede observar que, en los 
pueblos rurales de México, los padres asumen, de manera 
implícita, una serie de costos para que sus hijos se eduquen; 
sin embargo, asegura Ezpeleta (1995), «la escuela no cum-
ple con su función primaria de enseñar y con ello se coloca 
en un terreno muy lejano a la posibilidad de un intercambio 
significativo». La falta de reciprocidad y de las posibilida-
des de queja ante las altas autoridades educativas limitan 
la acción de los padres en la participación y en la toma de 
decisiones de la escuela. En contraposición, se ha encontra-
do que si la escuela hace un esfuerzo real de entendimiento 
y respuesta a las inquietudes de la comunidad, los padres 
responden en un modo favorable.

En lo que corresponde a la dimensión gestiva, el reporte 
señala que es un elemento «coadyuvante de la calidad [que] 
marca un fuerte giro en las orientaciones de la política edu-
cativa». Esta autora explica que la gestión y la cultura esco-
lares representaron para el Pare la tensión entre los insumos 
y las prácticas, ya que, al no considerarla, «sintetiza la ten-
sión entre el énfasis puesto en los escenarios del futuro y la 
escasa consideración de los puntos de partida» (Ezpeleta y 
Furlan, 2000: 309-310). Con esta dimensión, la investiga-
ción revela la diferenciación y particularidad de las escue-
las motivo de estudio y declara que las acciones del Pare 
no han aprovechado esta posibilidad para proponer nuevos 
estilos de gestión, con el fin de adecuarse a las condiciones 
para superar las concepciones homogéneas que predominan 
en el sistema y en la escuela (Zorrilla et al, 2003: 48).

En el proyecto impulsado por los Estados Unidos, las 
Escuelas Aceleradas, los profesores, como requisito, tienen 
que conocer mejor la cultura y el medio social de los alum-
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nos para construir su propuesta pedagógica sobre la base de 
los códigos y las experiencias que ya posee el niño (Finnan 
et al, 1996). En esta propuesta, el método de la innovación 
parte de una serie de investigaciones llevadas a cabo por pe-
queños grupos de profesores, funcionarios y padres, acerca 
de la escuela y sus problemas, que culmina en un informe 
único de diagnóstico combinado (Levin y Soler, 1995); asi-
mismo, se dan innumerables innovaciones informales que 
surgen de la participación de individuos o pequeños grupos 
que «abrazan la filosofía de la escuela y el proceso de cam-
bio [...] esto resulta de la internalización de la filosofia de la 
escuela [...] y conduce al sistema de creencias de los miem-
bros de la escuela, dando por resultado cambios en sus de-
cisiones [...] e interacciones individuales» (Levin y Soler, 
1995, citados y traducido por Durston, 1999: 17). También 
se postula que cada niño no sólo tiene problemas y limita-
ciones, sino también fortalezas «que emergen en diversas 
áreas de la inteligencia [...], y también intereses, curiosidad, 
motivación y conocimiento que surgen de la cultura, las ex-
periencias y personalidades de todos los niños».

El programa Educo ha seguido procesos similares a los 
de las Escuelas Aceleradas. De inicio, se realizó una inves-
tigación de acercamiento con la población pobre salvadore-
ña, en ella «se encontró un alto número de comunidades que 
de forma autogestiva se organizaban y contrataban con sus 
fondos a un maestro que tenía una actitud de compromiso 
mayor que el contratado por el estado» (Meza, 1995). Los 
resultados del programa Educo muestran que los maestros 
opinaban que los padres acudían a la escuela sólo cuando se 
solicitaba su presencia o para la aportación de cuotas como 
responsabilidad básica. Las madres y los padres de familia 
aseguraban que podían encargarse de otras tareas, con la 
idea de que la escuela es toda la comunidad. En este progra-
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ma, cada comunidad realiza una asamblea comunitaria para 
construir una Asociación Comunal para la Educación (aCe), 
la cual firma un convenio con el Ministerio de Educación 
en el que se comprometen a administrar el presupuesto de 
la escuela, arreglar el entorno físico, contratar y pagar a los 
educadores y garantizar la matrícula mínima de alumnos. El 
ministerio se compromete a capacitar, supervisar, orientar y 
transferir fondos a la aCe (Meza, 1995: 6). En el Salvador, 
el programa Educo arrojó resultados indirectos y poco tan-
gibles, pero muy importantes en cuanto a cambios en la cul-
tura de la escuela y en el sistema más amplio, traducidos en 
el aumento de la cobertura y de la presencia de los maes-
tros, relaciones más positivas entre maestros y alumnos y 
entre maestros y padres.

Por su parte, en la Escuela Nueva de Colombia se apoya 
la educación no formal, la extensión agrícola, las festivi-
dades locales y los deportes como una manera de entender 
a la comunidad local y forjar lazos entre ellas. También se 
capacita a los maestros con el fin de tomar en cuenta las 
necesidades y solicitudes de la comunidad. Desde enton-
ces, las acciones de la escuela hacia la comunidad se han 
respondido con mayor interés y vinculación de los padres 
de familia en la gestión escolar (Arboleda, 1995). En estas 
escuelas se considera que los padres tienen fortalezas que es 
necesario descubrir; esto se muestra en cómo se incorporan 
en el proceso pedagógico las actividades de la madre, el 
abuelo, los trabajadores y artesanos. En la Escuela Nueva 
de Colombia los padres son consultados respecto de la in-
troducción de la innovación y son orientados en cuanto a 
sus características. Se estimula a los padres, parientes, y a la 
comunidad en general, a «participar en debates sobre las 
actividades de la escuela, haciéndolos sentir que originan 
cultura, que su cultura es valorizada en toda su extensión  
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y que tienen la oportunidad de hacer contribuciones cla-
ves...» (Arboleda, 1995). En este programa no hay poder 
formal para contratar a los maestros ni control directo de los 
fondos, sin embargo, en esta forma, más difusa e informal, 
existe un contrato implícito y un empoderamiento17 de la 
comunidad, a través de su voz, en el debate local sobre 
la nueva educación que se quiere construir.

Por último, en el programa de Brasil, implementado en 
Minas Gerais, São Paulo y Ceará, se tienen algunos años de 
experiencia exitosa en la selección competitiva de directo-
res (seCoN) de cada escuela por parte de los padres, además 
de que cuentan con la posibilidad de despedir desde profe-
sores hasta directores por mal desempeño (De Mello y Da 
Silva, 1992). La reforma educacional de Minas Gerais ha 
transformado las relaciones de poder que otorgaban puestos 
de servicio público de acuerdo a estructuras clientelares. En 
la actualidad, la secretaría de educación establece crite-
rios de evaluación de capacidades profesionales y ante-
cedentes de candidatos a director de escuela. El director 
es elegido por la asamblea, en votación secreta, con un 50 
por ciento de votos de profesores y funcionarios y otro 50 por 
ciento de votos (uno por familia) de padres e hijos.

Que la comunidad escoja a su director a partir de una 
propuesta de trabajo ha tenido, en la práctica, una serie de 
efectos beneficiosos, pues se rompen las relaciones conser-
vadoras en las que el colegio estaba sujeto a intereses exter-
nos. El director, legitimado por su elección, conquista el 
espacio necesario para la reorganización interna y la ejecu-
ción de su programa de innovaciones. El consejo escolar de 
padres y profesores gana en pertenencia por haber incidido 

17 «Otorgar mayor poder a actores sociales débiles mediante la combinación de dos ám-
bitos de promoción: capacitación y acceso a la información, y definición de derechos 
[obligaciones] en la toma de decisiones» (Durston, 1999: 11).
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en la selección del director. Por lo demás, la participación en 
las asambleas, para escuchar los programas de trabajo, dis-
cutir y votar, desmitificó lo que el sentido común de los ac-
tores internos del sistema de enseñanza aseguraba, es decir, 
que los padres de las escuelas públicas no logran interesar-
se y son poco participativos (De Mello y Da Silva, 1992; 
Comer, 1988). Además, el hecho de que el consejo escolar 
controle recursos y tome decisiones sobre su uso para me-
jorar la educación dentro de las escuelas se ha concretado 
en la presentación de proyectos de financiamiento adicional 
para construcción en la institución, de programas de acom-
pañamiento a las familias y, sobre todo, en la movilización 
de toda la comunidad escolar en apoyo a la capacitación pro-
fesional de directores y maestros. Estos programas concre-
tos, nacidos de la toma de decisiones de toda la comunidad 
escolar, funcionan como cadenas de transmisión que ligan 
la participación con el mejoramiento del aprendizaje de los 
alumnos en condiciones de rezago (Durston, 1999: 15-16).

Después de analizar estos cinco proyectos educativos 
destaca que, en conjunto, sugieren una reforma que pueda 
producir un encuentro entre los padres y los maestros, entre 
la comunidad y la unidad escolar. Por ello es indispensable 
dotar de autonomía a cada comunidad escolar, ya que su 
ausencia contribuiría a la inexistencia de propuestas ade-
cuadas (Maia, 1995). Dicha autonomía forma parte de la 
gestión moderna, donde la motivación de los involucrados 
es la clave para lograr la elevación de la productividad y la 
eficacia. La debilidad del sistema centralizado de control y 
evaluación deja a criterio del maestro qué y cómo hacerlo, 
cuándo va; en estos casos, introducir un grado de accoun-
tability del maestro a los padres llena un vacío grave en la 
gestión (Lockheed, 1991). Como se observa, en la escuela 
la participación comunitaria en la toma de decisiones es-
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tratégicas puede tener un efecto beneficioso, sobre todo si 
la evaluación que hacen los padres de su gestión cotidiana 
influye en la asignación de recursos y en la permanencia de 
los profesores y administradores.

La autonomía en la gestión requiere de un apoyo espe-
cializado y de una supervisión central, incluso, porque la 
comunidad escolar está expuesta a una gama de influencias 
e intereses locales que con frecuencia entran en conflicto 
entre sí (Lockheed, 1991). Es esencial que, al introducir las 
innovaciones para la autonomía en la definición del proyec-
to local de escuela y en la gestión cotidiana, se garantice un 
seguimiento o monitoreo (con una nueva perspectiva) y no 
un desentendimiento o abandono por parte del sistema edu-
cacional central, pues «sólo un estado fortalecido es capaz 
de implementar reformas de tal envergadura» (Maia, 1995).

Los programas que aquí se mencionaron coinciden en la 
importancia asignada al ámbito de la participación comuni-
taria para alcanzar una reforma importante. La base de esta 
estrategia compartida es el concepto de empoderamiento, 
en la que se combina la capacitación con la explicitación de 
nuevos derechos formales mediante la celebración de con-
tratos de diverso tipo en la escuela y la comunidad (Durston, 
1999: 11). Este empoderamiento de padres y comunidad a 
través de la capacitación y el otorgamiento de nuevos de-
rechos y poderes puede, por un lado, ayudar a construir 
una demanda educacional más potente y mejor escuchada; 
por otro, servir como apoyo para enfoques novedosos. El 
empoderamiento con responsabilidad significa que el que 
toma las decisiones también asume la responsabilidad de 
sus consecuencias (Levin y Soler, 1995). En otras palabras, 
para que se pueda exigir rendición de cuentas a una persona 
no basta con que exista un contrato con premios y castigos; 
la persona tiene que haber participado en la decisión sobre 
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cuál es el objetivo del proyecto común y qué se hace para 
lograrlo. Después, debe llevar a cabo una negociación y ser 
partícipe en la celebración de un contrato que asigna res-
ponsabilidades a cada individuo.

En general, el éxito de las reformas aquí analizadas se 
debe a la combinación de tres tipos de contratos: entre la 
escuela y padres, entre todos los miembros de un equipo 
y entre la comunidad escolar y la sociedad en la que está 
inmersa, en un proceso de apertura y transparencia. Se in-
corpora, entonces, la corresponsabilidad en la gestión en 
el ámbito de la comunidad y el establecimiento de nuevas 
alianzas de la sociedad como un todo que imprime un con-
tenido amplio a la democratización (De Mello y Da Silva, 
1992). Con capacitación e institucionalización de la partici-
pación se logra avanzar del primer tipo de contrato al segun-
do, donde el empoderamiento y la accountability significan 
más que un simple intercambio entre actores diferentes para 
constituir una auténtica dinámica de equipo con una meta 
compartida. De forma gradual, con la utilización de estos 
mecanismos se introducen elementos de cooperación en la 
lógica de intercambio, siempre que exista una cultura de 
equipo con una meta en común (Durston, 1999: 16-17).

Para llegar a un nivel más complejo y eficaz de co-
operación es necesario superar la desconfianza hacia des-
conocidos. En las teorías de la cooperación la clave es la 
reiteración de las interacciones del mismo tipo entre los 
mismos agentes, hasta que éstos asumen el riesgo de con-
fiar; esto da como resultado reacciones favorables y se for-
talece una relación estable de reciprocidad (Durston, 1999: 
18). En este esfuerzo de equipo todos comparten una meta: 
mejorar el aprendizaje del alumno, lo que implica integrar 
una amplia gama de objetivos y acciones específicas en una 
estrategia (Levin y Soler, 1995). Sin el enfoque integral no 
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hay una meta común, lo que significará que no hay una sola 
comunidad escolar sino varias partes que pueden tener inte-
reses y metas diferentes.

En conclusión, la participación de los padres en la fis-
calización de la marcha de una escuela y en un contrato de 
transacción entre partes en que se condiciona el pago a la 
satisfacción del cliente es en sí un estímulo para una ges-
tión y una docencia más esforzadas. Así, los padres pueden 
aportar ideas creativas para la solución de problemas, si es 
que están informados de las diversas facetas de éstos e in-
vestidos con la autoridad para hacerlo (Durston, 1999: 19)

Para Durston, los requisitos de la participación en el sis-
tema escolar son dos:

Un paso necesario es percibir la escuela como una comunidad 
donde los problemas involucran a todos —una comunidad que 
forma parte de la red social local en que se encuentra inmer-
sa—. Un segundo paso es darles a todos los actores las herra-
mientas y conocimientos que permitan potenciar sus recursos: 
los profesores necesitan las herramientas y conocimientos 
que les faltan, no sólo para elevar su capacidad docente, sino 
también para entender y comunicarse con los padres que inte-
gran el sistema y son parte de las soluciones a los problemas 
(Durston, 1999:11).

Según Basil Bemstein (1998), el empoderamiento es un 
refuerzo, pues es la condición que permite, por medio de 
la comprensión autocrítica, experimentar los límites y las 
nuevas posibilidades de potenciación. Este es uno de los 
tres derechos relacionados entre sí que Bernstein mencio-
na como condiciones que se deben llevar a la práctica en 
las escuelas; las otras dos condiciones son: el derecho a ser 
incluido en el ámbito social, intelectual, cultural y personal 
(el derecho a ser incluido exige también el derecho a ser 
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independiente y autónomo); y el último, el derecho a parti-
cipar. La participación no se refiere sólo al discurso, a la dis-
cusión, sino a la prácticaque arroje resultados satisfactorios.

El establecimiento de principios, la definición de catego-
rías y características del modelo que lo sustentan dan pauta 
a la constitución significativa de los ámbitos de competen-
cia que concierne a los diferentes funcionarios educativos, 
que se convierten en actores en la ejecución o puesta en 
marcha de este modelo alterno de gestión para la mejora de 
la eficacia escolar.

3.11 Asesoramiento

El asesoramiento forma parte de un conjunto muy amplio 
de prácticas profesionales surgidas en campos variados de 
la acción asistencial, dentro de los cuales se encuentra la es-
cuela. Dichas prácticas surgieron con la misión de ayudar, 
mejorar o sustentar las acciones dedicadas a la enseñanza y 
al aprendizaje. Se hallan comprometidas, en especial, con la 
construcción de identidad y de posibilidad de los estudian-
tes y profesores.

Una condición importante para la operación del mode-
lo alterno de gestión para la mejora de la eficacia escolar 
radica en considerar el asesoramiento, tomando en cuenta 
que, como práctica de apoyo, ha sido una pieza clave en las 
tácticas de regulación social usadas por el estado para, a 
través de las políticas de reforma, introducir nuevos modos 
de socialización profesional de los maestros y promover de-
terminadas formas de definir el cambio de las instituciones 
educativas (Segovia, 2004: 71), como en este caso concreto.
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Por ello, resulta difícil deslindar el asesoramiento de 
otros campos de acción, como la formación permanente, la 
orientación, la innovación, etcétera.

Para una mejor comprensión de esta categoría de análi-
sis, denominada asesoría, es conveniente manejar otras dos: 
el acompañamiento y el seguimiento evaluativo como parte 
integral de una alternativa de incidencia en la formación do-
cente y desarrollo de colectivos docentes. En términos lla-
nos podemos decir que la asesoría significa e implica ir un 
paso adelante, entendiéndolo como tener por lo menos una 
idea de por dónde caminar o avanzar; el acompañamien-
to, como la situación de ir juntos, de padecer las mismas 
angustias e incertidumbres, pero también de compartir al-
gunas certezas, creencias, convicciones, ambiente donde se 
manifiesta el apoyo, donde existe la certeza de que si caigo 
o pretendo caer, alguien está junto a mí para ayudarme. El 
seguimiento evaluativo se puede entender como el escena-
rio en el que es indispensable ir detrás de, teniendo claridad 
de qué y para qué seguir, esto es, el sentido de la acción de 
dicho seguimiento, como una alternativa de retroalimentar 
el proceso central de la asesoría (Ortega, 2005: 6-7).

Partiendo de la comprensión de estas categorías en el 
contexto de la formación continua que en la actualidad plan-
tea la seP, a través de la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio, es pertinente considerar 
los siguientes puntos centrales en la formación del personal 
que asesorará en los procesos de gestión y de mejora en las 
escuelas:
1) Asesoría: no debe confundirse con lo que hace quien da 

cursos a domicilio. Implica construir la ayuda desde la 
práctica. Es necesario tener claridad acerca del desempe-
ño que se requiere.
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2) Proceso formativo: trayectoria o recorrido dinámico de 
ayuda consentida y con convicción. En este proceso se 
requiere reflexionar, motivar, gestionar, tomar acuerdos, 
negociar.

3) Proceso de ayuda: relación entre iguales, no en jerar-
quías; nunca recurrir a niveles de autoridad.

4) Desarrollo profesional mutuo: el asesor ayuda al desarro-
llo profesional del otro y viceversa (proceso formativo).

5) Orientación de la asesoría: se basa en valores como res-
peto, justicia, equidad, tolerancia; no basta con conocer 
protocolos de intervención.

6) Identidad de los asesores: sentido de identidad y perte-
nencia de un grupo con una tarea y finalidad o intención 
comunes, que comparten su saber, oficio y su ser por 
convicción.

Habilidades identificadas a desarrollar en los asesores 
que dan cuenta de su proceso de formación, al significarse 
con los otros en esta tarea de asesoría:

• Planificador del trabajo de asesoría
• Gestor y usuario de la información
• Evaluador de procesos
• Promotor de innovación educativa
• Promotor de las políticas educativas

Cuatro capacidades fundamentales a desarrollar en los 
asesores:
1) De diagnóstico para dar respuesta a necesidades senti-

das: implica conocer el medio en donde se desempeña, 
así como el tipo de cultura docente y directiva arraigadas 
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en los asesorados. Es necesario reconocer que es alguien 
que transita, pero no pertenece al grupo.

2) De negociación: implica ponerse de acuerdo en qué y 
por qué se va a hacer algo; negociación de plazos, el 
papel de cada uno, nivel de compromiso.

3) De motivación: no hay promesas de promoción ni re-
muneración. Se le da protagonismo intelectual a lo que 
hacen los asesorados (acto de fe); son capaces de diseñar 
e implementar, así como significar las prácticas profesio-
nales que ya tienen (superar el extrañamiento).

4) De proporcionar ayuda pertinente (no tangenciales): se 
alude y se atiende a las necesidades sentidas de los ase-
sorados; acompañarlos en procesos liberativos (análisis 
y reflexión sobre la práctica); se dan pistas de acción, 
se ponderan alternativas, se dan ejemplos sin caer en 
recetas.

Estas capacidades confluyen en la credibilidad cuan-
do los asesorados perciben y se dan cuenta de que se les 
proporcionan herramientas útiles para el trabajo que rea-
lizan con frecuencia (como docente frente a grupo o como 
directivo).

Aunado a o esto, es importante considerar cuatro princi-
pios de intervención:

1) Proximidad: manejo de un léxico accesible. El objetivo 
del asesor es de mediación, de facilitador (no se puede 
olvidar que también procede de la docencia). No es con-
veniente escudarse en que no puede ayudar, más bien 
debe recordar que acompaña en ciertos momentos en el 
lloro y queja, pero que tiene una posible respuesta o sali-
da, confirmando que no es un experto infalible.
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2) Respeto a las prácticas profesionales de los docentes y 
directivos con quienes interactúa; a las culturas (contex-
to); a los acuerdos tomados, a los ritmos de trabajo.

3) Uso ético de la información: sólo con la intención de ayu-
dar al colectivo de los asesorados. No conviene ocultar in-
formación o distorsionarla porque se pierde credibilidad.

4) Consideración de las circunstancias: atención a la diver-
sidad y ayuda diferenciada.

3.12 Delimitar ámbitos de competencia

La filosofía que emana de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, a través 
del Artículo Tercero Constitucional y con lo establecido en 
la Ley General de Educación, plantea las bases para el ejer-
cicio de las funciones de los profesionales que coordinan, 
dirigen, guían, ejecutan y operan las acciones educativas. 
Así, en cada entidad federativa existe una dependencia gu-
bernamental encargada de regir y administrar el servicio 
educativo en todos los niveles. Uno de éstos es el nivel bá-
sico, que abarca la educación preescolar, primaria y secun-
daria con sus diferentes tipos y modalidades.

Por lo regular, esta dependencia se organiza en mandos 
medios, a través de los cuales se ejecutan las políticas edu-
cativas federales y estatales. Hacer hincapié en estas figuras 
es de trascendencia, pues son quienes tienen la responsa-
bilidad social de vigilar el cumplimiento de la norma y de 
la política educativa; son quienes deberán rendir cuentas 
ante el titular de la instancia estatal y ante la sociedad en su 
conjunto.
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Por lo anterior, es necesario definir y delimitar los ám-
bitos de competencia de cada una de estas instancias en el 
marco del modelo alterno de gestión para la mejora de la 
eficacia escolar, con la finalidad de hacer posible el plan-
teamiento marcado casi desde el principio de la propuesta: 
la importancia, necesidad e implicación de realizar cambios 
fundamentales en la estructura, organización e incluso un 
cambio de mentalidad y de cultura institucional.

En este sentido, a la dependencia de educación estatal le 
corresponde la aplicación y vigilancia del cumplimiento de 
dicha ley (Art. 11, Art. 14, inciso x), así como la atribución 
de prestar los servicios de educación inicial, básica, espe-
cial —incluyendo la indígena— y normal para la formación 
de maestros (Art. 13).

Bajo esta perspectiva, la dependencia de educación es-
tatal, en el marco de este modelo alterno, tendrá la facultad 
de diseñar las estrategias pertinentes y viables, a través de 
la estructura, para que la política educativa nacional —
sea la regular o la emanada de los diferentes programas de 
apoyo— se ejecute. Para ello, es necesario establecer de ma-
nera clara los parámetros cuantitativos y cualitativos que 
permitan valorar dicha ejecución en función del logro de 
los propósitos educativos marcados en los planes y progra-
mas. Además, deben estar de acuerdo al alcance de los fi-
nes educativos establecidos, sin olvidar los principios que 
sustentan la educación básica en México. En este nivel de 
toma de decisiones es donde se deberán establecer ciertos 
parámetros para la coordinación de los distintos programas 
de apoyo, federales y estatales, con la intención de menguar 
los trámites administrativos y optimizar los recursos huma-
nos (intelectuales), económicos (financieros) y materiales 
(infraestructura). 
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Después de la dependencia estatal se ubican las autori-
dades educativas conocidas como los mandos medios (di-
rectores de educación, jefes de departamento o nivel), para 
quienes la normatividad establece que: en sus respectivas 
competencias, revisarán permanentemente las disposicio-
nes, los trámites y procedimientos con el objeto de simplifi-
carlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, 
de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de 
lograr la prestación del servicio educativo con mayor perti-
nencia y de manera más eficiente (Art. 22).

Es aquí donde cobra mayor sentido la coordinación de 
los programas de apoyo al regular, que la propia federación 
y la entidad llegan a establecer mediante acuerdos interse-
cretariales o convenios de colaboración con otras instancias 
educativas oficiales y no gubernamentales. Si hablamos de 
que en la actualidad existen al menos 70 programas de apo-
yo, es conveniente establecer mecanismos de coordinación 
entre las distintas dependencias que tengan ingerencia en su 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. Para ello, 
es necesario retomar un principio básico de la administra-
ción: trabajar bajo el principio de que cada instancia reali-
zará su función de acuerdo a su ámbito de competencia (que 
incluye la toma de decisiones, la responsabilidad y com-
promiso que conlleva esta acción), así como la rendición 
de cuentas ante la autoridad educativa inmediata superior 
(como a la sociedad en general) en cuanto a la calidad del 
servicio educativo que ofrecen las instituciones de educa-
ción básica.

Se requiere revisar, de manera conjunta, la normativi-
dad vigente para establecer mecanismos de coordinación 
de acciones que ofrezcan alternativas para llevar a cabo 
la ejecución de lo que marcan el programa regular y los 
programas de apoyo estatales y federales, con la mira de 
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no contravenir pautas, normas o cánones establecidos. No 
obstante, es importante que las distintas autoridades esta-
blezcan acuerdos de colaboración, a fin de hacer eficientes 
los recursos de todo tipo, y no duplicar esfuerzos, tareas e 
información. Es importante resaltar que no se trata de pro-
tagonismos acerca de quién se lleva los créditos o elogios 
de los programas que resultaron exitosos; tampoco se trata de 
satisfacción de egos personales de quienes cuidan, muchas 
veces, más el puesto que la función, sino de la trascenden-
cia que adquiere en la educación integral de los alumnos 
y de su manifestación clara y precisa en la vida cotidia-
na. En este nivel de ejecución de la política educativa y de 
toma de decisiones es conveniente establecer indicadores 
y criterios de calidad del servicio educativo que ofrecen 
las instituciones de educación básica, muchos de los cuales 
están establecidos por los propios programas. Sin embargo, 
pueden enriquecerse de acuerdo a la experiencia de los fun-
cionarios y dependencias de cada entidad, en cuanto a los 
resultados positivos y beneficios que otorgan a los alumnos, 
docentes, directivos, padres de familia y la sociedad en su 
conjunto.

Por ejemplo, en el caso del Programa de Escuelas de 
Calidad (PeC), los mecanismos o dispositivos vigentes para 
su ejecución, así como para la entrega y comprobación de 
recursos económicos asignados, tendrán que ser revisados 
minuciosamente para evitar el engorroso trámite adminis-
trativo, pues en este programa tienen ingerencia diversas 
dependencias educativas que, si se mira con detenimiento a 
cada una, en aras de cuidar su ámbito de competencia soli-
cita ciertos requisitos e información que sólo obstaculizan 
los trámites y merman el ánimo de la comunidad escolar. 
Tal es el caso de los recursos económicos asignados a cada 
institución que se incorpora al PeC, de los cuales el colecti-
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vo docente deberá rendir cuentas a través de sus directivos 
escolares y avalarlos por la asociación de padres de familia. 
Primero, el colectivo deberá enfrentar y cumplir con los re-
quisitos para su asignación mediante la aprobación de su 
proyecto escolar, propuesta que es dictaminada por una o 
varias instancias educativas de acuerdo a la estructura de 
cada entidad; sin embargo, el problema no radica sólo ahí, 
sino en la orientación, asesoría y acompañamiento acadé-
mico para la elaboración del proyecto por parte de la au-
toridad educativa, que en ciertos casos es mínima o nula 
por no existir coordinación entre dependencias educativas. 
Muchas delegan, así, al colectivo docente y a sus directi-
vos la opción de elaborar la propuesta por su propia cuenta 
y riesgo o buscar el apoyo de organismos particulares que 
aprovechan tal circunstancia para sacar u obtener beneficios 
económicos personales.

Otro asunto está en la comprobación de recursos, lo cual 
implica que el colectivo docente  —directivos y asociación 
de padres de familia— se concentre en cumplir con los re-
querimientos administrativos establecidos en cuestión fiscal 
y se aleje de lo prioritario, la efectividad y trascendencia de 
las acciones del proyecto en el aprendizaje de los alumnos, 
en el desarrollo profesional de maestros y directivos y su 
mejora en el hacer cotidiano, así como el involucramiento 
y participación de los padres de familia en la educación de 
sus hijos.

Por lo anterior, este modelo alterno de gestión para la 
mejora de la eficacia escolar asume que la complejidad del 
sistema educativo y los requerimientos de una organización 
que atienda y promueva la calidad de la educación exigen 
transitar de una acción educativa individual y aislada a una 
colectiva y colegiada.
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En una actividad colegiada las distintas tareas adminis-
trativas y pedagógicas se delegan en las diferentes perso-
nas que integran el equipo, según lo requiera y determine 
la orientación del proyecto de desarrollo educativo de cada 
zona. Esta concepción del trabajo colegiado favorece la in-
tegralidad y articulación de los diversos programas de edu-
cación, la integración de funciones con énfasis pedagógico 
y la vinculación del personal que realiza la tarea educativa 
institucional. (El modelo no descarta la dimensión admi-
nistrativa ni la minimiza, la considera complementaria a la 
pedagógica o académica.)

Tal perspectiva nos conduce a plantear a qué actividad 
colegiada, como función del sistema educativo, le corres-
ponden las tareas pertinentes para convertirse en auténticas 
instancias gestoras de la calidad de la educación, tales como 
vigilar el desarrollo del currículo en las escuelas, evaluar 
el avance de los centros escolares, promover la formación 
continua del profesorado (incluyendo a los directivos), cono-
cer la estructura y composición de las escuelas, analizar las 
características del alumnado y profesorado, estar al tanto 
del aprovechamiento escolar desde los procesos y produc-
tos, promover una vinculación educativa entre las escuelas 
y las comunidades en las que se insertan, alentar la innova-
ción educativa en el aula y en la escuela.

Para el caso del docente frente a grupo, la ley considera 
como educador a quien es promotor, coordinador y agente 
directo del proceso educativo, por lo que le deben propor-
cionar los medios que le permitan realizar de manera eficaz 
su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamien-
to (Art. 21).

Dentro de este modelo, al docente que realiza su labor 
de educación en el salón de clases se le considera como 
el profesional capaz de favorecer ambientes de aprendiza-
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je adecuados para sus alumnos, de incorporar a su práctica 
enfoques pedagógicos que permitan la construcción de co-
nocimientos significativos, que logren el entendimiento y 
el respeto a la diversidad de sus ritmos de aprendizaje, de 
reconocer y valorar la diversidad multicultural de nuestro 
país, de propiciar la integración educativa de personas con 
diferentes culturas, formas de hablar, capacidades diferen-
tes, necesidades educativas especiales. En otras palabras, 
se trata de un profesional capaz de impulsar la convivencia 
democrática a partir de la construcción de acuerdos desde 
las aulas de clase, que son el reflejo de la diversidad y la 
riqueza que somos como mexicanos y como seres humanos.

Un reto del modelo, en este sentido, es que los docentes 
asuman el compromiso de renovación constante para ser 
mejores personas, mejores profesionales, que se actualicen 
y se capaciten en las ramas del conocimiento que demanda 
su profesión, donde se incluyen planes y programas de estu-
dio con la perspectiva de innovar la práctica docente, con la 
intención de responder a los retos que implica construir una 
sociedad incluyente, democrática y magnánima.

La enunciación de los ámbitos de competencia de los 
involucrados en este modelo hace hincapié en los aspec-
tos centrales de la función de los actores para evitar, lo más 
posible, que sólo se piense y actúe para cuidar el cargo o 
puesto. Enfatizar esto nos lleva a vislumbrar una perspec-
tiva alterna que se marca en la tesis inicial: el modelo debe 
ser integral. En este principio se constituye la idea de que 
es necesario valorar las decisiones que permitan mejorar y 
fortalecer los proyectos educativos.

Una vez determinados y establecidos, de manera gene-
ral, los ámbitos de competencia de los involucrados, es ne-
cesario avanzar hacia la definición de los indicadores de 
calidad. 
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Estos indicadores pueden dar cuenta del modelo alterno 
de gestión para la mejora de la eficacia escolar, es decir, 
aportan referencias cuantitativas y cualitativas de que la 
propuesta de este modelo está funcionando o no en cada 
uno de esos ámbitos de competencia, de acuerdo a los acto-
res que participan en los distintos niveles de jerarquía y de 
toma de decisiones. Al establecer los indicadores se requie-
re enunciar los criterios de valoración, por lo que esto nos 
lleva al terreno de la evaluación. 

La evaluación es un proceso que proporciona infor-
mación para hacer los ajustes necesarios en el ámbito 
educativo, en especial en la cuestión del aprendizaje y la 
enseñanza. Es un compromiso por revisar, desde las instan-
cias colegiadas, la práctica educativa y docente en el salón 
de clase, así como compartir con los involucrados (auto-
ridades educativas, mandos medios, directivos, docentes, 
alumnos y padres de familia) conocimientos, habilidades y 
procedimientos, valores y actitudes que se convierten en re-
ferente de la acción educativa y de la propia evaluación del 
progreso en los alumnos. Reconocemos que evaluar es una 
tarea muy delicada y compleja, sin embargo, al establecer 
indicadores de calidad tenemos la posibilidad de definir cri-
terios valorativos para conocer si realmente se actúa y tra-
baja en el marco de una gestión para la mejora de la eficacia 
escolar. De lo contrario, el modelo caerá en el error, como 
sucede con otras propuestas, que quedan sólo en el plantea-
miento de ideales y no llegan a la concreción de brindar un 
servicio educativo de calidad.

En este sentido, la evaluación implica juzgar en qué me-
dida los involucrados incorporan los conocimientos, sabe-
res, procedimientos, habilidades, valores y actitudes que se 
promueven bajo los principios establecidos en un inicio; 
no es un ejercicio que busque calificar, sino que sirve para 
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emitir juicios valorativos concretos y específicos acerca de 
la gestión para la mejora de la eficacia escolar, con la fina-
lidad de planificar y decidir qué nuevas acciones educativas 
deben adoptarse.

Conviene diferenciar la evaluación de las acciones relati-
vas a cuestiones informativas y de conocimientos o saberes 
de las que manifiestan e implican procedimientos y habi-
lidades, así como de aquellas que demandan y concentran 
valores y actitudes. Por ello, para las acciones referentes a 
situaciones informativas y de conocimientos es más reco-
mendable usar la evaluación en términos de producto o 
resultado; para los escenarios que revelan y exigen procedi-
mientos, habilidades y actitudes es más adecuado combinar 
la evaluación en términos de productos o resultados con las 
formas de proceder o desempeños.

Cuando se habla de indicadores es importante partir del 
hecho de que cada persona necesita uno; cada individuo lo 
puede elaborar con mayor precisión, pues es quien determi-
na las expectativas de lo que desea averiguar, a quién va a 
evaluar, además del contexto donde se encuentran los eva-
luados y el evaluador, sobre todo si es un indicador para 
la autoevaluación, coevaluación o evaluación en general. 
Por lo anterior, a continuación se presentan algunos ejem-
plos, considerando que los distintos actores, de acuerdo 
al ámbito de competencia, podrán determinar y/o diseñar 
varios más, sin perder de vista los fundamentos del modelo 
propuesto.
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3.13 Indicadores de calidad y criterios de  
 valoración del modelo por campo de acción

1) Campo: Identidad y micropolítica 

Indicador de 
calidad

Criterio de valoración

Existencia de 
grupos dentro de 
la planta docente 
que favorecen la 
gestión para la 
mejora de la efi-
cacia escolar

a) Siempre
Se identifican claramente por la manifestación de 
sus planteamientos y acciones viables y concretas
b) Esporádicamente
Se perciben de manera imprecisa, la manifesta-
ción de sus planteamientos y acciones no son muy 
factibles
c) Nunca
No se observan públicamente, no hay muestra de 
planteamientos y acciones o, cuando se presentan, 
no son realizables

Existencia de pro-
yectos de grupo 
que inciden en 
la gestión para la 
mejora de la efi-
cacia escolar

a) Siempre
Se construyen con base en la política educativa 
vigente y a los principios del modelo; involucra 
a la comunidad escolar porque son asequibles y 
convincentes
b) Esporádicamente
Se fundamentan en algunos principios del modelo, 
retoman ciertos aspectos de la política educativa vi-
gente y son poco viables
c) Nunca
No se presentan o no se dan a conocer. Se elaboran 
de manera individual. No aluden a los principios del 
modelo y son ajenos a la política educativa vigente. 
No son posibles
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Existe lealtad 
interna en la co-
munidad escolar 
respecto a los pro-
yectos de mejora, 
como una mues-
tra de adhesión y 
pertenencia

a) Siempre
Se manifiesta en las actitudes apropiadas mostradas 
por cada uno de los integrantes y en las acciones 
realizadas con las que se obtienen los resultados 
esperados
b) Esporádicamente
Las actitudes manifiestas por los integrantes no 
siempre son las pertinentes. Se busca evadir cierta 
responsabilidad. No todas las acciones se realizan 
de manera satisfactoria en relación con los resulta-
dos previstos
c) Nunca
Las actitudes visibles de los miembros no son las 
adecuadas. Se evitan responsabilidades. Las accio-
nes no se realizan. En caso de llevarse a cabo, no se 
logran los resultados esperados

2) Colegialidad

• Espacios de interacción (públicos y privados) 
• Formas de agrupación, objeto de agrupación
• Tiempo/frecuencia de interacción (público y privado) 
• Formas de intercambio entre docentes (apoyadas o 

no por el estado, privadas, espontáneas)
• Objeto de intercambio entre docentes (libros, expe-

riencias, materiales didácticos)
• Tipos y modos de intercambio de objetos educativos 

entre docentes y directivos
• Tipos y objeto de reuniones públicas
• Organización de las reuniones (verticales, horizonta-

les, frontales)
• Formas de acuerdo (consenso, imposición, votación, 

voluntario)
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• Naturaleza de la cooperación entre docentes (espon-
tánea, dirigida oficialmente)

3) Empoderamiento

• Formas de acuerdo sobre tareas conjuntas (consenso, 
imposición, votación, voluntario)

• Naturaleza del objeto sobre lo que se acuerda (curri-
culares, didácticos, metodológicos, contratación de 
personal, gestión de recursos materiales, financieros, 
gestión de apoyos pedagógicos)

• Tipo de tareas conjuntas. Formas de delegación de 
tareas

• Tipos de conducción de las reuniones oficiales
• Formas de realizar/ejecutar/cumplir las tareas (se 

cumple, no se cumple, quiénes si, quiénes no, rela-
ción o no con la existencia de grupos al interior de 
la escuela)

• Tipos de acciones colectivas (eventos cívicos, de 
gestión, sindicales, laborales, planeación del ciclo 
escolar)

• Construcción conjunta y tipo de demandas (apoyo 
pedagógico, financiero, material, asesoría)

• Objeto de acciones colectivas
• Ámbitos/límites de las acciones colectivas (escuela, 

comunidad, región, estado)
• Existencia de capacitación o no a la planta docente 

sobre ámbitos de decisión
• Existencia de canales de acceso de los docentes a in-

formación relevante para la escuela
• Conocimiento de derechos de la planta docente para 

toma de decisiones
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• Estado del uso de derechos de la planta docente para 
acceder a la información relevante para la escuela

• Canales de información entre docentes, directivos y 
padres de familia

• Tipo de información que circula
• Usos de la información que circula
• Usos de la información oficial y no oficial
• Tipo de información que se maneja en reuniones

4) Autoevaluación

• Posiciones ante la evaluación 
• Usos de la evaluación 
• Otras formas de autoevaluación 
• Quiénes participan y ejecutan
• Finalidad de la autoevaluación (usos de los resultados)
• Canales, medios y destinatarios de la autoevaluación 

y evaluación
• Existencia y modos de retroalimentación

3.14 Criterios de evaluación de directivos   
      por habilidades manifestadas

1) Habilidades conceptuales

• Tiene conocimiento de las tendencias, realidades y 
retos de la educación.

• Tiene conocimiento del sistema educativo.
• Muestra compromiso visible por la obtención de re-

sultados educativos a la medida de las expectativas 
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institucionales de estudiantes, padres de familia y 
sociedad.

• Tiene conocimiento de las principales leyes, regla-
mentos y normatividad aplicable a la educación y al 
funcionamiento de los establecimientos escolares.

• Está preparado en lo técnico y administrativo para 
realizar una gestión orientada hacia la calidad 
educativa.

• Está al día en cuanto al conocimiento y manejo de 
modelos, teorías y enfoques aplicados a la educación.

2) Habilidades humanísticas

• Tiene un hábito personal de tolerancia.
• Muestra de sensibilidad hacia las necesidades del 

grupo.
• Sabe comunicar sus ideas con claridad.
• Capacidad para adaptarse a entornos laborales 

dinámicos.
• Se preocupa, preserva y practica los valores éticos y 

principios, como el respeto a la persona, honestidad, 
responsabilidad, lealtad, dignidad, confianza recí-
proca, participación y democracia.

• Asume el compromiso y preocupación con la promo-
ción de la formación y actualización de su personal.

• Actúa con apego a la ley, promueve derechos y 
responsabilidades.

• Actúa con apertura, calidad humana y profesional.
• Su presencia es diaria y constante.
• Muestra sensibilidad positiva hacia los alumnos, 

profesores y padres respecto a la educación.
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• Promueve expectativas, actitudes y conductas positi-
vas para el progreso de la institución.

• Aplica la disciplina con firmeza y justicia en un am-
biente de confianza y de seguridad. 

• Promueve y dispone de un conjunto de normas y de 
valores institucionales respetados por todos y dirigi-
dos hacia la consecución de los fines y los objetivos 
de la escuela.

• Tiene elevadas expectativas sobre la importancia de 
la formación y las posibilidades de rendimiento de sus 
alumnos y profesores.

• Muestra compromiso ético y político con las tareas 
tanto en la observancia de principios y valores como 
en lo concerniente a la relación con los miembros de 
la comunidad y del entorno, de modo que contribuye 
a la formación en ciudadanía.

• Muestra flexibilidad en lo colectivo y en lo personal.
• Se conduce con compromiso, libertad y responsabi-

lidad y los promueve.
• Muestra apertura hacia las opiniones y sugerencias 

de los demás.

3) Habilidades técnico-pedagógicas

• Observa con frecuencia el trabajo de sus profeso-
res en el aula e interacciona con ellos de una forma 
constructiva, con la intención de mejorar el trabajo 
formativo.

• Se preocupa por los resultados académicos de los 
alumnos a nivel individual y colectivo; efectua un 
seguimiento y una evaluación de la información dis-
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ponible utilizada como guía para la planificación de 
la tarea docente.

• Promueve la participación de los profesores en 
las decisiones de índole didáctica en su calidad de 
expertos.

• Promueve la explotación máxima del tiempo real de 
aprendizaje con una implicación activa y responsa-
ble de los alumnos en las tareas.

• Establece y promueve un grado de dificultad de las 
diferentes actividades escolares adecuado al nivel de 
desarrollo intelectual de los alumnos y que les per-
mita obtener buenos resultados.

• Promueve la evaluación de aprendizajes y hace se-
guimiento de los cambios para la mejora.

• Promueve entre los profesores la efectiva utilización 
de recursos pedagógicos.

• Se da su tiempo para conversar e intercambiar expe-
riencias educativas con los profesores.

• Promueve la autonomía técnico-pedagógica de la es-
cuela, sobre todo en el análisis de estrategias y en la 
implantación de mejoras, así como en la promoción 
de iniciativas para la innovación.

4) Habilidades de dirección

• Fija estándares de desempeño y exige que se cum-
plan. Hace seguimiento y monitoreo de los procesos.

• Tiene capacidad para guiar y estimular hacia el logro 
de resultados.

• Sabe manejar las dificultades y los conflictos.
• Tiene facilidad para negociar y llegar a acuerdos jus-

tos, equilibrados y razonables.
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• Promueve la integración armoniosa de equipos de 
trabajo.

• Sabe planear y dirigir reuniones.
• Tiene habilidad para gestionar en ambientes comple-

jos y de incertidumbre.
• Muestra aptitud para la comunicación oral y escrita.
• Tiene capacidad para gestionar su propia formación, 

gusto por aprender y por mantenerse al día.
• Se le reconoce liderazgo efectivo capaz de generar 

un clima cooperativo y de orientar con visión y ener-
gía a alumnos y profesores hacia la mejora de las 
actividades y el rendimiento académico.

• Es capaz de reconocer el esfuerzo y contribución de 
los demás.

• Se compromete en la construcción de una fuerte cul-
tura escolar orientada hacia la calidad y excelencia.

• Tiene habilidad para comunicar informes, planes, 
proyectos e iniciativas.

• Define y promueve objetivos, metas y expectativas 
elevadas, claras y alcanzables.

• Promueve un clima de motivación y de refuerzo ha-
cia los profesores y hacia los alumnos mediante la 
valoración de sus logros, la aceptación de sus ideas y 
la exaltación del buen rendimiento académico.

• Promueve un clima escolar ordenado que permite 
que profesores y alumnos se concentren sin distrac-
ciones ni perturbaciones en sus respectivas tareas.

• Promueve un alto nivel de apoyo y participación de 
los padres, que se traduce en la colaboración en las 
actividades escolares y en la acción dentro de sus ca-
sas, incidiendo sobre la motivación de los alumnos, 
aportándoles ayuda y reforzando la valoración de la 
escuela.
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• Gestiona y promueve ante las autoridades y organis-
mos correspondientes los apoyos financieros indis-
pensables para mejorar la calidad de los procesos en 
todos sentidos.

• Fomenta la iniciativa, autonomía y creatividad en las 
distintas áreas de la unidad escolar, con lo que man-
tiene, al mismo tiempo, un razonable equilibrio entre 
centralización y descentralización de las acciones de 
la dirección y las áreas en que se organiza la escuela.

• Tiene una visión clara sobre lo que puede llegar a ser 
su escuela y es capaz de animar a todo el personal 
para que contribuya a hacerlo realidad desde una ac-
titud personal de ejemplo y compromiso.

• Pone los medios necesarios para reducir al mínimo las 
interrupciones y para crear un clima ordenado y seguro.

• Promueve entre su equipo planes de desarrollo per-
sonal y de carrera.

• Es permisivo en la reflexión, la expresión y comu-
nicación, pero riguroso y exigente en cuanto a los 
resultados y sus consecuencias.

• Es hábil para tomar decisiones.
• Muestra un liderazgo profesional firme, participati-

vo, propositivo y con dominio y conocimiento del 
trabajo que realiza.

• Crea con su trabajo una organización para el apren-
dizaje (desarrollo de la profesionalización y del cli-
ma organizacional).

• Siempre está presente en todos los ámbitos escola-
res: en lo académico, técnico y humano.

• Sabe escuchar a los demás.

Es importante recuperar el esquema del modelo alterno 
de gestión, ya que constituye la síntesis de la propuesta del 
modelo.





117modeLo CurriCuLar iNTegraL uaeh

CaPiTuLo CuaTro

Modelo curricular integral uaeh

4.1 Presentación del modelo curricular

El contexto de las transformaciones de las dos últimas 
décadas, los procesos de globalización, los cambios 
de la economía mediante procesos intensivos de co-

nocimiento, el surgimiento de la sociedad de la informa-
ción, las nuevas cuestiones asociadas a la gobernabilidad 
y la ciudadanía, la potenciación de modelos de desarrollo 
basados en la competitividad internacional y las capacida-
des nacionales de crecimiento son factores que condicionan 
el nuevo escenario de la educación superior, sistema al que 
se le demanda calidad, eficiencia y equidad (Bruner, citado 
en Alvariño et al, 2000). 

Estos grandes desafíos se han planteado en las políticas 
educativas nacionales e internacionales y han impactado 
profundamente a las instituciones de educación superior, 
que han tratado de ajustarse y mantener su vigencia como 
instituciones sociales al redefinir las formas de construir y 
acceder al conocimiento.

La universidad actúa como un agente de cambio en el 
que se anticipa como un microcosmos social que vive con 
mayor libertad y con una intensidad relativa más amplia el 
destino histórico de la sociedad global. Además, la univer-
sidad absorbe la actuación de las fuerzas sociales emergen-
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tes, su significado político y su poder de negación del orden 
social existente. 

Por lo tanto, al crecer y diferenciarse, esta institu-
ción crece en importancia como factor político dinámico 
(Fernández, citado en Silva y Sonntag, 2000). Para aten-
derlo, la universidad se reforma a través de un cambio pro-
fundo y global que se orienta a formular de manera real el 
compromiso con la búsqueda de una sociedad más justa y 
solidaria. 

La universidad redefine su finalidad cultural y científica 
a través de un modelo educativo que establece los funda-
mentos para la estructura universitaria como totalidad, así 
como también los contenidos y valores del quehacer acadé-
mico, administrativo y financiero.

El modelo educativo de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo establece los compromisos sobre el con-
cepto y la manera para lograr sus fines; es decir, hace co-
incidir su ser y su quehacer, pensamiento y obra. En él se 
ubican, de manera explícita, todos los conceptos sobre la 
educación propuesta y el trabajo educativo que involucra a 
los diferentes actores que intervienen, el marco de valores 
que los guían, las tesis y corrientes educativas adoptadas 
para lograrlo, así como el enunciado de las políticas, nor-
mas y recursos necesarios para su conducción que oriente la 
conversión de las ideas en actividades definidas en tiempo, 
forma, modos y medios para su realización.

A partir de lo expuesto, nace la necesidad de construir 
el modelo curricular integral de la uaeh, para fundamentar 
la reforma del nivel licenciatura iniciada en 2007, en el que 
se integran los fundamentos necesarios para implementar 
en el proceso de formación de los estudiantes el modelo 
educativo.
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El presente capítulo presenta el modelo curricular inte-
gral de la uaeh, producto del trabajo colegiado de acadé-
micos y especialistas. Se estructura en cuatro apartados: en 
el primero, denominado fundamentación, se construyen las 
referencias teóricas con base en tres dimensiones que cons-
tituyen posiciones de índole sociocultural, psicopedagógica 
y epistemológico-profesional; en el segundo apartado se 
establecen los criterios de selección y organización de los 
contenidos para los programas educativos; en el tercero se 
presenta la organización de las estrategias del proceso de 
aprendizaje y enseñanza; por último, el capítulo aborda la 
evaluación y el seguimiento curricular.

4.1.1 Objetivo general del modelo curricular

Establecer los referentes teóricos y metodológicos para la 
operatividad del modelo educativo de la uaeh, que incorpo-
ra las tendencias de innovación curricular en las diferentes 
modalidades educativas y políticas de calidad en la educa-
ción a nivel estatal, nacional e internacional.

4.1.2 Objetivos específicos

• Fundamentar la concepción pedagógica sustentada en 
las teorías mediacionales, con un enfoque constructivis-
ta y una enseñanza que incorpora las competencias como 
dispositivo pedagógico, para establecer los referentes 
teóricos y metodológicos a partir de los que se constru-
yen los componentes del modelo curricular integral de 
la uaeh.
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• Desarrollar la concepción de formación integral que pri-
vilegia lo científico, tecnológico y humanista, así como 
las competencias genéricas y específicas del egresado 
que den respuesta a las necesidades del contexto estatal, 
nacional e internacional.

• Establecer las características de la flexibilidad en el cu-
rrículum, con el fin de generar programas educativos que 
potencien la movilidad de los estudiantes para acceder 
a los saberes al generar condiciones para transitar por 
diversos programas y modalidades educativas en los ám-
bitos universitario, social y profesional.

4.2 Fundamentación

En un tiempo de rápidos cambios económicos y sociales, 
en donde los procesos de globalización se extienden más 
allá de lo económico e imponen serias transformaciones en 
el mundo del trabajo y en la vida cotidiana, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo adquiere el compromiso 
educativo de estar a la vanguardia y hacer frente a los gran-
des retos que impone la sociedad actual, por lo que incor-
pora las tendencias de innovación curricular y calidad en la 
educación a nivel nacional e internacional para atender a las 
demandas de su modelo educativo.

Para ello, establece el siguiente documento de carácter 
institucional que indica los referentes teóricos e instrumen-
tales para la operatividad del modelo educativo, a través 
de la instauración del modelo curricular integral de la uaeh 
para la reforma del nivel licenciatura 2007. 

Es indispensable, antes de referirse a este último, com-
prender que el modelo educativo de la uaeh es parte de un 
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todo que le otorga significado y sentido social a la actividad 
educativa de esta institución y que el aprendizaje y ense-
ñanza son una de las vías para su instrumentación. 

El modelo curricular integral de la uaeh es una propuesta 
teórica del desarrollo del currículum. No es sólo un paquete 
de materiales —ni es esa la característica que lo define—, 
es un mediador entre una determinada intencionalidad edu-
cativa y social y los procesos prácticos de socialización cul-
tural al interior de la institución. 

Lo que se sugiere con él es un modelo de universidad, 
una determinada forma de entender, seleccionar y valorar 
procesos y productos culturales, la forma en que ello debe 
ser codificado o representado a través de algún soporte ma-
terial, la forma en que debe comunicarse, la dinámica or-
ganizativa de la universidad que requiere y, por último, la 
forma en que todo ello puede ser valorado y criticado. 

Además, sugiere una forma de entender el papel y la or-
ganización de la universidad, de los agentes productores de 
ese soporte de la transmisión cultural y de los sujetos que 
intervienen en los procesos de aprendizaje y enseñanza.

Por ello, el modelo curricular integral se entiende como 
la síntesis de elementos culturales e intenciones justificadas 
(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, fi-
nalidades) que conforman una propuesta político-educativa 
pensada e impulsada por diversos grupos y actores sociales, 
que sirven como guías básicas para las planificaciones par-
ticulares y concretas que cada académico tiene que realizar 
con respecto al contexto educativo en el que actúa. 

En este sentido, el modelo presenta un marco educativo 
y determina la acción que de manera consciente e intencio-
nal ha de llevarse a cabo (Angulo, 2000). 

Los grupos sociales ayudan a sus miembros a asimilar 
la experiencia culturalmente organizada y a convertirse, a 
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su vez, en miembros activos y agentes de creación cultural; 
favorecen su desarrollo personal en el seno de la cultura del 
grupo al hacerlos participar en un conjunto de actividades 
que, consideradas en conjunto, constituyen lo que llama-
mos educación.  

Vista así, la educación reviste tal complejidad que re-
quiere de una mirada epistémico-multirreferencial18 a ma-
nera de andamiaje que permita transitar por los diferentes 
enfoques teóricos y metodológicos implicados en el modelo 
curricular integral de la uaeh, cuyo centro humanista, cien-
tífico y tecnológico conlleva diferentes miradas para abar-
car los planos heterogéneos en juego.

Se necesita de una multiplicidad de conocimientos y 
dispositivos (considerados como incompletos) de diversa 
índole, los cuales deben pensarse como complementarios 
entre sí, de tal manera que el acto educativo tendrá mu-
chos niveles de lectura simultáneos desde sistemas referen-
ciales diferentes e irreductibles entre sí, por lo que requiere 
de diversos niveles de inteligibilidad para articularlos o 
conjugarlos, tal como lo plantea Ardoino (1994).

Así, el modelo curricular integral de la uaeh para la re-
forma del nivel licenciatura 2007, incorpora una mirada 
epistémico-teórico-educativa y multirreferencial basada en 
un trabajo de rearticulación compleja de las relaciones entre 
los componentes que lo integran, de manera interdiscipli-
naria y orientada hacia la producción del saber, que supone 
un enriquecimiento mutuo, lo que apunta a la elucidación 
de las estructuras más profundas del currículum y a una 
circulación de saberes. 

18 Multirreferencialidad: Categoría epistemológica gestada dentro del análisis institu-
cional. Acuñada por Jacques Ardoino, se recupera en el apartado de la dimensión 
epistemológico-profesional, en lo referente a la transdisciplinariedad.
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No se trata de una yuxtaposición sino de una puesta en 
común de aportes que faciliten el transito formativo de los 
estudiantes hacia el mundo profesional y las exigencias de 
un mundo global que demanda, cada vez más, contar con 
egresados de alto nivel de desempeño profesional y ético.

El aprendizaje y la enseñanza juegan un papel central en 
el esquema explicativo porque permiten comprender cómo 
se articulan en un todo unitario la cultura y el desarrollo in-
dividual, pues supone acercarse a la educación y sus fines, a 
los estudiantes y académicos, a los contenidos culturales y 
las necesidades sociales, políticas y éticas.

Las diferentes teorías curriculares se debaten en el inten-
to de articular posiciones con respecto a los requerimientos 
de la cultura y la sociedad, la selección  de los conocimien-
tos valiosos y necesarios, y los procesos de aprendizaje y 
enseñanza adecuados, a fin de alcanzar las intenciones for-
mativas propuestas. 

Esto ha llevado a que los estudiosos del tema elaboren 
un conjunto de fundamentos, también llamados dimensio-
nes del currículum, que constituyen posiciones de índole 
sociocultural, epistemológico-profesional y psicopedagógi-
ca a través de las cuales se orienta el diseño, desarrollo y 
evaluación del modelo curricular integral de la uaeh para la 
reforma del nivel licenciatura 2007.

Las dimensiones del modelo curricular permiten articu-
lar posiciones sobre aspectos ineludibles de la realidad edu-
cativa: la sociedad y la cultura (dimensión sociocultural); la 
enseñanza y el aprendizaje (dimensión psicopedagógica); y 
el conocimiento, la especialización y el trabajo (dimensión 
epistemológico-profesional). 
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4.2.1 Dimensión sociocultural

En esta dimensión, el modelo de reforma curricular integral 
de la uaeh para la reforma del nivel licenciatura 2007 se 
presenta como un precepto complejo19 que permite sumar 
todas las acciones de los actores de la educación para alcan-
zar un fin deseable de formación de individuos, por lo que 
busca integrar enfoques teóricos y contenidos educativos 
que sean útiles y necesarios para la adquisición del conoci-
miento; los que mejor preparen para vivir en un mundo ca-
racterizado por la evolución de las técnicas, el desarrollo de 
la información y de los medios de comunicación, así como 
con las grandes brechas sociales de desigualdad. De ahí que 
éstos deban ser:  

• Pertinentes en relación con las necesidades de la colectivi-
dad nacional y las exigencias de la comunidad internacional.

• Consecuentes: mejor articulados y equilibrados entre sí 
a partir de una interdisciplinariedad20 basada en: 
• Los progresos de la ciencia
• La exigencia de un manejo masivo de información
• Exigencias del mundo del trabajo
• La vida sociopolítica
• El crecimiento personal

• Adaptables a los cambios del mundo a partir de la for-
mación para la edificación de una vida próspera y del de-
sarrollo de una identidad personal equilibrada (Casarini, 
1999). 

19 Parafraseando a Morin, quien concibe lo complejo como lo que es indivisible debido 
a que se encuentra imbricado (Morin, 2000)

20 Ver glosario de términos al final de este capítulo.
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1)  Ejes transversales

Para hacer frente a las características deseables de los profe-
sionistas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
en el proceso de reforma de nivel licenciatura, estableció 
ejes transversales21. 

Éstos son asumidos como conocimientos generales de 
carácter universal transferibles a situaciones nuevas con el 
fin de que los actores del proceso de aprendizaje y enseñan-
za sean capaces de orientarse de modo racional y autónomo 
en situaciones de conflicto de valores y tomar posturas y 
decisiones de las que se hagan responsables. Los ejes trans-
versales nacen de las propias instituciones de educación 
superior y obedecen a la problemática social22 y profesio-
nal del mundo contemporáneo; son avalados por estudios 
diversos y resultan en las áreas académicas; son de carácter 
interdisciplinario y de ellos se deriva el perfil profesional 
que considera las tendencias de evolución del contexto y 
las que afectan la formación, condiciones de la situación de 
trabajo o de la práctica de la profesión; deben ser el marco 
para ubicar e incorporar conocimientos, habilidades com-
plejas de pensamiento, metodologías, dominio instrumen-
tal, entre otros, que giran en torno a los valores, vistos todos 
ellos en la generación de las competencias. 

Se establecen en el plan de estudios con la finalidad de 
desarrollar las capacidades básicas que fortalecerán las es-
tructuras cognoscitivo-subjetivas, socioafectivas y de ac-

21 «[…] El acento que la transversalidad pone en lo valórico refiere, al menos, a tres 
aspectos relevantes: uno relacionado con el desarrollo de la personalidad integrada 
emocionalmente, equilibrada y capaz de conocer los códigos del mundo en que vive; 
otro ligado con la capacidad y voluntad para regular la conducta y, por último, un 
aspecto vinculado a la capacidad de interacción social y de responsabilidad con los 
otros» (Magendzo, 2003)

22 Problemáticas medioambientales, demográficas, desarrollo sustentable, migración, 
empleabilidad, derechos humanos, entre otros
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ción psicomotora, que atienden aquellos aspectos esenciales 
para la formación del profesional y que no necesariamente 
requieren ser desarrolladas en una unidad de aprendizaje 
específica, sino que, por su carácter general, se pueden con-
formar en cualquiera de los contenidos del plan de estudio. 

Es necesario aclarar que los ejes transversales deben de-
sarrollarse de forma paralela con los contenidos, de modo 
que fortalezcan el área de las competencias. Son tres los 
ejes transversales que componen el modelo:

a) Educación para la equidad

Este eje transversal propicia la valoración y respeto por la 
interculturalidad y garantiza la igualdad de oportunidades 
por género, edad y condición social. Su origen está en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra 
dice: «Toda persona tiene derecho a la educación; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos […] y será accesible a todos, en 
condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada 
uno, la enseñanza superior».

La educación es uno de los pilares fundamentales de los 
derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible 
y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo 
largo de toda la vida. Además, se necesitan medidas para 
asegurar la coordinación y cooperación entre los diversos 
sectores y dentro de cada uno de ellos y, en particular, en-
tre la educación general, técnica y profesional secundaria y 
postsecundaria, así como entre universidades e institucio-
nes técnicas.

Los sistemas de educación superior deben aumentar su 
capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para 
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transformarse y provocar el cambio, para atender las ne-
cesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad.

Deben preservar y ejercer el rigor y la originalidad con 
espíritu imparcial, por ser un requisito previo y decisivo 
para alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad. 
También deben colocar a los estudiantes en el primer plano 
de sus preocupaciones, en la perspectiva de una educación 
a lo largo de toda la vida, a fin de que se puedan integrar de 
manera plena en la sociedad.

b) Educación integral

Es un eje transversal que desarrolla la personalidad23 del 
ser humano de forma equilibrada. Al considerarlo como 
un ser complejo (biopsicosocial), cada parte que lo consti-
tuye crece y evoluciona de forma armoniosa para alcanzar 
su plenitud, considerando las potencialidades del individuo 
para desarrollarlas. Parte del convencimiento de que el ser 
humano puede y quiere crecer, así como aprender más. 

El objetivo de la educación integral es desarrollar ha-
bilidades, capacidades, valores24, actitudes y aptitudes que 
le permitan a los actores educativos interactuar en diversas 
situaciones.

23 Los factores de la personalidad son: somático, afectivo, comportamental y cognitivo.
24 Los valores que asume la uaeh son: responsabilidad, verdad, honestidad, respeto, 

compromiso, lealtad, amor, tolerancia, probidad, fraternidad, sentido del deber, co-
operación, solidaridad, orden, honor, disciplina y vocación para la paz.
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c) Educación para la vida activa

Este eje transversal desarrolla capacidades emprendedoras 
y creativas para identificar, plantear y resolver problemas25 

en los diversos sectores26. 
Implica invertir en los avances de la ciencia y la creación 

de tecnología en condiciones apropiadas para la consoli-
dación del estudiante como profesional en un plano local, 
estatal, nacional e internacional.

Como fuente permanente de formación y perfeccio-
namiento, la institución debe tomar en consideración, de 
manera sistemática, las tendencias que se dan en el mun-
do laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y 
económicos.

A fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito 
del trabajo, debe crear y evaluar en su conjunto estilos de 
aprendizaje, programas de transición y programas de eva-
luación y reconocimiento previos a los saberes adquiridos, 
de modo que contribuyan a fomentar la creación de em-
pleos, sin que éste sea el único fin. 

Aprender a fomentar el espíritu de iniciativa debe con-
vertirse en importante objetivo de la institución a fin de 
facilitar las posibilidades de empleo de los profesionales, 
brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades con plenitud y sentido de la responsabilidad 
social, educándolos para que tengan una participación ac-
tiva en la sociedad democrática y promuevan los cambios 
que propiciarán la igualdad y la justicia. 

25 De índole social y profesional: medioambientales, demográficas, desarrollo susten-
table, migración, empleabilidad, derechos humanos, tendencias del mercado laboral, 
entre otros

26 Productivo, social y de servicios
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2) Principios del modelo curricular

Los principios teleológicos, ontológicos y praxiológicos 
del modelo educativo y las grandes nociones de la teoría 
curricular son la base del modelo, el cual contempla tres 
elementos esenciales que lo definen: 1) la concepción de 
formación integral; 2) la flexibilidad en el currículum27; y 
3) sus características psicopedagógicas (serán abordadas 
como una dimensión del modelo).
a) Formación integral. En correspondencia con el modelo 

educativo, el objetivo fundamental del modelo curricular 
integral de la uaeh es propiciar una educación integral28, 
la cual implica crecer, formarse, transformarse, prepa-
rarse para y durante toda la vida, aprender a aprender, a 
ser, a hacer y a convivir. Se basa en principios y valores, 
procesos cognitivos, afectivos y psicomotores; visuali-
za al estudiante como un ser individual e integrante de 
grupos sociales, consciente de su obra y de la naturaleza 

27 El modelo curricular integral de la uaeh para la reforma del nivel licenciatura 2007 
considera las características del modelo semiflexible, aunque el modelo educativo 
lo describa como flexible. En el modelo flexible los contenidos no son preprogra-
mados; no existe un listado predeterminado de materias a cursar o de actividades 
escolarizadas y secuenciadas; no obstante, se definen con precisión los objetivos del 
programa; son programas tutorales. En un modelo semiflexible los conocimientos se 
organizan en tres niveles: a) un grupo de cursos básicos de nivel general; b) agrupa 
los cursos que contienen los requerimientos específicos del programa académico; y 
c) comprende los cursos que permiten profundizar en un área del programa de estu-
dios y la seriación disminuye respecto de la organización tradicional; sin embargo, se 
señalan las asignaturas de manera previa. Ventajas: evita duplicaciones de los cursos 
impartidos por la institución; promueve la constante revisión de planes y programas 
de estudio, donde se incluyen cursos básicos y optativos; favorece la investigación 
departamental y la implantación del sistema de créditos; la integración de opciones 
terminales favorece también la conclusión del programa y la consiguiente titulación 
(Sánchez, 2000: 32).

28 La formación integral se aborda desde el humanismo; la problemática fundamental 
en torno a la cual se desarrolla es el conocimiento y la promoción de los procesos 
integrales de la persona. Los humanistas, muy influenciados por las corrientes exis-
tencialistas, parten del supuesto de que la personalidad humana es una totalidad en 
continuo proceso de desarrollo (Ángeles, 2003: 33).
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de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del 
contexto social (dimensión pedagógica  del modelo edu-
cativo; uaeh, 2004).

b)  Flexibilidad en el currículum29. Se refiere a reconstruir 
los ámbitos de libertad, responsabilidad, confianza y au-
tonomía; es modificar la distribución y formas de ejerci-
cio del poder de las instituciones. Los ámbitos en los que 
se enmarca la flexibilidad en el currículum son:

•  Académico. Referido a la relación y organización entre 
des

• Curricular. Organización de ciclos, contenidos, áreas del 
conocimiento, unidades de aprendizaje, unidades de tra-
bajo, ejes transversales, ejes temáticos, competencias, 
evaluación

• Pedagógico. Proceso de aprendizaje y enseñanza, am-
bientes áulicos, reales y virtuales, medios e instrumentos 
(aplicación de nuevas tecnologías)

• Administrativo, procedimientos y normatividad 

Las características de la flexibilidad en el aprendizaje y 
enseñanza:
a) Se organiza en torno a las áreas del conocimiento, in-

tereses y necesidades de los estudiantes, sobre la base 
de criterios de elección e integración para apreciar el 
uso que hacen los estudiantes de los procedimientos de 
aprendizaje y pensamiento (Ruiz, 2003b: 28-29).

b) Se basa en competencias y pretende enfocar la resolu-
ción de problemas que abordarán los profesionales. Por 

29 Magalys Ruiz Iglesias (2003b)
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tanto, el diseño curricular debe ordenarse desde un inicio 
en torno al desempeño profesional del egresado. 

c) Busca la actualización permanente de contenidos y enfo-
ques pedagógicos.

d) Permite la transferencia en el reconocimiento de los cré-
ditos y la movilidad estudiantil nacional e internacional30.

e) Se basa en la tutoría como soporte al proceso de apren-
dizaje y enseñanza.

f) Contempla la investigación como parte fundamental del 
proceso de aprendizaje y enseñanza.

g) Promueve la vinculación permanente con la sociedad.
h) Enfatiza el uso de nuevas tecnologías.
i) Proporciona atención a grupos vulnerables con progra-

mas de becas.
j) La universidad pública tiene como premisa brindar aten-

ción a la diversidad cultural y socioeconómica.

4.2.2 Dimensión psicopedagógica

Este modelo curricular establece un plan de estudios por 
unidades de aprendizaje en donde se definen factores psi-
copedagógicos para el diseño curricular de los programas 
educativos; esto tiene una importancia sustancial si conside-
ramos que es la base para determinar qué principios sobre la 
enseñanza y el aprendizaje hay que considerar al momento 
de proponer el plan de estudios, qué características cultura-
les determinan los cambios en el perfil de la docencia y en el 

30 El sistema de créditos que asume la uaeh está basado en un análisis comparativo en-
tre sistema europeo saTCa/aNuies y siCa América Latina; dicho cuadro comparativo 
se presenta en un anexo de este libro.
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aprendizaje, qué distancia guarda la enseñanza con respecto 
al aprendizaje en un programa de estudio, cómo se define la 
autonomía  —cognitiva y emocional—  del estudiante en su 
proceso de aprendizaje y cómo debe concebir el académico 
las situaciones de aprendizaje para los estudiantes.

Estas cuestiones tienen que ver con la forma de abor-
dar dos aspectos importantes para el trabajo académico que 
derivan de la reforma curricular: el aspecto psicológico y 
el aspecto pedagógico. La educación escolarizada y no es-
colarizada, bajo el amparo de una institución, son acciones 
deliberadas, por lo que el cambio de los estudiantes al tér-
mino de la instrucción sucede en gran medida por estos dos 
aspectos.

1) El aspecto psicológico

El aspecto psicológico se relaciona con los procesos de de-
sarrollo y aprendizaje de los estudiantes; para abordarlo, 
existe una gran cantidad de teorías psicológicas que preten-
den explicar, desde diversos marcos teóricos, la génesis y el 
proceso del aprendizaje humano.

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se cons-
truyen conocimientos y se apropian sentimientos, actitudes, 
aptitudes, valores y habilidades, a través de los cuales se in-
corporan nuevas maneras de pensar, de sentir y de abordar 
situaciones del mundo interno y de la relación con los otros, 
así como de la realidad en general.

Al aprender se modifican, reestructuran y refuerzan un 
conjunto variado de comportamientos del individuo, obser-
vables e interiorizados, externos e internos.

Este proceso de adquisición supone ciertos niveles de 
actuación mental y/o afectiva del sujeto sobre lo que pre-
tende adquirir. Además, la afectividad y la inteligencia son 
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ingredientes vitales de dichos procesos de aprendizaje, pues 
el que aprende experimenta sentimientos y pensamientos 
sobre aquello que aprende. Para lograr el aprendizaje, debe 
propiciarse la incorporación de conocimientos científicos, 
humanísticos, técnicos y artísticos, y favorecer la apropia-
ción y entrenamiento de estrategias cognitivas, habilidades 
del pensamiento, destrezas profesionales, actitudes y jui-
cios valorativos. En consecuencia, resulta erróneo y estre-
cho dirigir a los estudiantes hacia adquisiciones unilaterales 
y, además, determina que la tarea de construir un aprendiza-
je y una enseñanza se convierta en todo un reto.

Es necesario vincular las demandas socioculturales a las 
demandas psicológicas al momento de tomar decisiones so-
bre un nuevo diseño curricular o cuando es preciso redise-
ñar un currículum vigente. Las demandas socioculturales 
determinan el aprendizaje y enseñanza: sin este aspecto, el 
factor psicológico queda sin contexto, suspendido en un va-
cío social y cultural, y se corre el riesgo de caer en una in-
terpretación simplista del desarrollo cognitivo y emocional 
del ser humano. 

Como se puede apreciar, dada la variabilidad de los 
aprendizajes humanos, es prudente evitar una simplifica-
ción del aspecto psicológico; el aprendizaje y la enseñanza 
requieren de las teorías que permiten integrar diversas for-
mas de adquisición del aprendizaje, con lo que se evita caer 
en reduccionismos.

Cada teoría del aprendizaje, apoyada por alguna escuela 
o corriente de pensamiento, pone énfasis en algunos tipos 
de instrucción. Se sostiene que, desde la perspectiva del 
aprendizaje y enseñanza y desde la didáctica, se necesita un 
cuerpo de conocimientos sobre los procesos de aprendizaje 
que cumpla dos condiciones:
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a) Abarcar, en forma integral y con un enfoque holístico, 
los distintos tipos y procesos de aprendizajes.

b) Demostrar su relación con la realidad, de modo que no 
sólo explique hechos aislados de aprendizaje producidos 
en el laboratorio, sino también la complejidad de los fe-
nómenos que emergen y se desarrollan de manera con-
creta en el aula.

A continuación se presenta una lista, de acuerdo a 
Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (2000), de las teorías más 
relevantes, así como de sus principales representantes:
I) Teorías asociacionistas, de condicionamiento, de estí-

mulo-respuesta, dentro de las cuales se distinguen dos 
corrientes: 

a) Condicionamiento clásico (Pavlov, Watson, Guthrie)
b) Condicionamiento instrumental u operante (Hull, 

Thorndike, Skinner)
III) Las teorías mediacionales, dentro de las cuales se cla-

sifican múltiples corrientes con importantes matices 
diferenciadores:

a) Aprendizaje social, condicionamiento por imitación 
de modelos (Bandura, Lorenz, Tumbergen, Rosenthal)

b) Teorías cognitivas, dentro de las cuales se distinguen 
varias corrientes:
• Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica 

(Kofka, Köhler, Whertheimer, Maslow, Rogers)
• Psicología genético-cognitiva (Piaget, Brunner, 

Ausubel, Inhelder)
• Psicología genético-dialéctica (Vigotsky, Luria, 

Leontiev, Rubinstein, Wallon)
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• La teoría del procesamiento de la información 
(Gagné, Newell, Simón, Mager, Pascual Leone)

De esta lista de teorías y corrientes, el modelo curricular 
integral asume el uso de las teorías mediacionales, teniendo 
como teoría base el constructivismo31; éstas subrayan la im-
portancia de los procesos cognitivos propios de cada indivi-
duo, de su estructura cognitiva para abordar el aprendizaje 
y de la manera de procesar y organizar la información. 

De entre algunos autores y corrientes citados en la posi-
ción mediacional podemos observar grandes divergencias; 
sin embargo, al centrarse en los procesos cognitivos de 
los aprendices, se observa el papel mediacional de estos 
procesos, situados entre los planes y acuerdos de los aca-
démicos y los resultados probables del aprendizaje de los 
estudiantes.

A partir de dichos procesos cognitivos el estudiante se 
convierte en mediador, pues tamiza mensajes, valores, ideas 
y propósitos en función de su perfil cognitivo y emocional, 
su historia personal, sus aprendizajes previos, entre otras 
cosas. 

Es obvio que esta mediación psicológica está muy in-
fluenciada por otros factores, como los sociales y cultu-
rales, que definen las mediaciones individuales (intelecto, 
familia, clase social, factor generacional, periodo sociopo-
lítico específico, entre otros). 

31 Entendemos el constructivismo como la forma en la que el sujeto aprehende el co-
nocimiento, pues éste no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del 
ser humano. La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas 
corrientes psicológicas asociadas, de manera genérica, a la psicología cognitiva: el 
enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría au-
subeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural 
vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales (Carretero, 1993: 21).
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Desde las teorías mediacionales se destaca cada vez más 
la necesidad de contar con modelos de enseñanza (dimen-
sión pedagógica) que incorporen en sus fundamentos y en 
su diseño los procesos de aprendizaje, las estrategias cog-
nitivas para procesar la información y resolver problemas.

También exigen la incorporación de los procedimien-
tos que estimulan la autonomía de individuos y grupos, así 
como la transferencia de estos procesos en la resolución de 
las tareas escolares. 

En este sentido, es importante identificar que en educa-
ción los estudiantes, como sujetos biopsicosociales, no sólo 
responden ante los estímulos, como sugiere el conductismo, 
sino que también se les confiere estructura y significado, 
como apuntan los teóricos cognitivos y constructivistas. De 
ahí que, dentro de esta dimensión psicológica, se adopte 
como base teórica para abordar las teorías mediacionales la 
interpretación constructivista del aprendizaje.

Los componentes de la interpretación constructivista del 
aprendizaje son:

• Nivel de desarrollo operatorio
• Conocimientos previos
• Zonas de desarrollo próximo
• Aprendizaje significativo
• Contenidos potencialmente significativos 
• Estudiantes motivados 
• Funcionalidad del conocimiento
• Actividad intensa del estudiante
• Memorización compresiva
• Aprender a aprender
• Generación de esquemas de conocimientos
• Modificación de esquemas de conocimiento
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2) El aspecto pedagógico

El aspecto pedagógico es la integración de la conceptuali-
zación de la enseñanza a nivel teórico, así como el conoci-
miento experiencial del maestro basado en la práctica de la 
docencia en el aula durante el desarrollo curricular. Estos dos 
niveles de la enseñanza, teórico y práctico, aportan conoci-
mientos indispensables para la constitución y aplicación del 
modelo curricular integral de la uaeh.

La enseñanza es una acción intencional y anticipada di-
rigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos32 

con determinados objetivos,  que de una manera explícita e 
implícita son valorados por la institución educativa y por el 
medio social. 

Ésta se concibe como una práctica social fundamenta-
da, por un lado, en ideas, posiciones, conocimientos, senti-
mientos, pensamientos y creencias de los académicos; por 
el otro, en la cultura a la que éstos pertenecen y que en gran 
medida se refleja en su práctica.

De acuerdo con lo anterior, la enseñanza es una práctica 
que se fundamenta, de manera consciente e inconsciente, en 
concepciones pedagógicas y en juicios valorativos, así como 
en métodos y procedimientos que el académico comienza a 
ejercer desde el momento mismo en que inicia la planeación 
de sus programas, ya que al hacerlo toma decisiones sobre 
los aprendizajes de sus estudiantes, lo que va a enseñar y 
cómo va a hacerlo. Es obvio que, en la medida que el aca-
démico y la institución tengan una visión más amplia de las 
distintas actividades y funciones que puede ejercer el acadé-
mico, esa actitud ampliará y enriquecerá la concepción de 
enseñanza que se sustente (Casarini, 1999: 53).

32 Los contenidos son el conjunto de saberes (saber, saber hacer, saber ser, saber convi-
vir y saber emprender) en el sentido en que lo aborda Jacques Delors (1997). 
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La enseñanza es el quehacer por el cual el estudiante 
aprende cómo aprender, de tal forma que enseñar no produ-
ce de manera automática el aprendizaje. Esta concepción de 
la docencia supone concebir —y diseñar— los programas 
considerándolos una guía (sobre la que se está en constan-
te reflexión) que orienta el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Dicho con otras palabras, significa crear situaciones de 
aprendizaje que permitan que el estudiante lo asimile, 
desarrolle y ejerza; asimismo, producir las estrategias de 
enseñanza mediante las cuales el académico ayudará al es-
tudiante en la adquisición de esos aprendizajes. A las consi-
deraciones anteriores agregamos la posición de Stenhouse 
(1987: 53) sobre la enseñanza.

El proceso educativo se ha transformado en la medida  
en que las teorías del aprendizaje han evolucionado. En un 
primero momento, en la escuela tradicional, éste se centra-
ba en la docencia y en la enseñanza.

Posteriormente se habló del binomio aprendizaje y ense-
ñanza, que implica una relación causal entre lo que se ense-
ña y lo que se aprende. En la actualidad, se ha identificado 
la complejidad del proceso y cómo los sujetos, a partir de 
su individualidad, tienen diferentes formas de construir 
aprendizajes. Ante este nuevo conocimiento del sujeto y 
del proceso educativo surge la necesidad de transformar las 
prácticas académicas para centrarlas en el aprendizaje.

Los aprendizajes, en este modelo curricular integral, de-
ben ser enfrentados por los estudiantes como problemáticas 
a solucionar. Debe considerarse que el aprendizaje es un 
proceso en espiral con posibles rompimientos, conflictos, 
construcciones y derrumbes que enfrentan al estudiante a 
campos problemáticos de la profesión.
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Al contraponer aprendizaje y enseñanza se pretende re-
saltar la importancia que en el nuevo paradigma educati-
vo debe tener la educación en términos de adquisición, por 
parte del estudiante, de capacidades, habilidades, compe-
tencias y valores que le permitan una progresiva actualiza-
ción de los conocimientos a lo largo de toda su vida. 

No se trata de negar el valor que la adquisición de cono-
cimientos tiene en el proceso educativo, sino de acentuar la 
importancia que en éste debe tener la adquisición de pro-
cedimientos que permitan la actualización de los mismos y 
también la adquisición de capacidades que sirvan de base a 
esos procedimientos.

Dada la conciencia, cada día mayor y más extendida del 
alto grado de provisionalidad de los conocimientos adqui-
ridos en un momento de la vida, parece conveniente des-
plazar el acento desde una educación que hasta ahora se 
ha centrado en la enseñanza de conocimientos hacia una 
educación orientada al aprendizaje de competencias.

El modelo curricular integral de la uaeh plantea como 
dispositivo fundamental la enseñanza basada en compe-
tencias profesionales33 para alcanzar los rasgos del perfil de 
egreso y, con ello, propiciar que los estudiantes movilicen 
sus saberes dentro y fuera de la universidad.

Lo anterior exige que los estudiantes logren aplicar lo 
aprendido en situaciones escolares y consideren  —cuando 
sea el caso—   las posibles repercusiones personales, socia-
les o ambientales. 

33 Las competencias profesionales son aquellas que permitirán al egresado incorporarse 
al mercado laboral, además de constituirse como un ciudadano. Las múltiples con-
ceptualizaciones del enfoque de competencias, de naturaleza holística y compleja, 
intentan recoger y abordar los elementos de tarea, excelencia profesional y de  de-
sarrollo y adaptación al entorno complejo y global en que se desarrolla la actividad 
profesional (Echeverría, 2002).
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El término competencia34 se aborda desde un enfoque 
constructivista e integral y se entiende como la incorpora-
ción de contenidos o saberes —saber, saber hacer en la vida 
y para la vida, el saber ser, emprender y convivir— para 
lograr el desempeño profesional satisfactorio; establece un 
hilo conductor entre el conocimiento cotidiano, académico 
y  científico. Uno de los objetivos de los programas educati-
vos es desarrollar y fomentar estas competencias de manera 
gradual y a lo largo de todo el proceso de formación. 

La uaeh, en el modelo curricular integral, asume com-
petencias de tipo genérico y específico; las primeras son 
transversales y las debe poseer un profesional para actuar 
de forma laboral y social.

Para alcanzarlas, es ineludible la coherencia entre los 
programas educativos, el desempeño natural y el trabajo real 
del profesional en el ámbito local, nacional e internacional. 

A)	 ComPeTeNCias geNériCas

Las competencias genéricas que asume la uaeh son siete: 
formación, liderazgo colaborativo, comunicación, creativi-
dad, pensamiento crítico, uso de la tecnología y ciudadanía. 
Con éstas responde a lo que el proyecto Tuning35 determi-
nó a partir de su investigación en América Latina sobre las 

34 Anexo 2: «Cuadro de diferentes aproximaciones al concepto de competencia»
35 El proyecto Alfa Tuning América Latina busca afinar las estructuras educativas de 

América Latina iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar informa-
ción y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el 
desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente 
impulsado y coordinado por universidades de países latinoamericanos y europeos. El 
proyecto Alfa Tuning América Latina surge en un contexto de intensa reflexión sobre 
educación superior a nivel regional e internacional. Tuning había sido una experien-
cia exclusiva de Europa, un logro de más de 135 universidades europeas que desde el 
2001 llevan adelante un intenso trabajo en pos de la creación del espacio europeo de 
educación superior (http://tuning.unideusto.org/tuningal).
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competencias que todo profesional debe poseer. Éstas de-
ben retomarse en todos los programas; su categorización no 
significa una clasificación taxonómica rígida imposible de 
realizar, ya que la competencias integran distintas capacida-
des de estructuras complejas; el orden tampoco obedece a 
una relación de importancia, pues deben ser consideradas de 
forma sistémica, de tal manera que el conjunto de las mismas 
permita asumir el perfil de competencias integrales. 

Se considera importante dar a conocer el análisis con-
ceptual de cada una de las competencias propuestas en este 
modelo con el fin de facilitar una comprensión más o me-
nos homogénea del significado de esas competencias para 
la universidad.

a) Competencia de formación
El término de formación está muy ligado al concepto de 
cultura y designa de manera fundamental el modo específi-
camente humano de dar forma a las disposiciones y capaci-
dades del hombre. 

El contacto del hombre con la cultura, mediante la inte-
racción con sus semejantes, le permite elaborar su propia 
identidad y proyecto de vida. 

De esta forma y en sentido amplio, el proceso de for-
mación de una persona lleva implícito el desarrollo de sus 
potencialidades, las que se pondrán a disposición de otras 
personas en la relación social cotidiana y en los distintos 
ámbitos en que convive o se desempeña (Ducoing, 2003: 
25). 

La formación, desde un enfoque educativo, concibe al 
hombre como realidad graduable mediante la cual adquie-
re, relaciona, se familiariza, desarrolla, aplica y transforma 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores 
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para dar respuesta de forma creativa e innovadora a necesi-
dades del campo profesional y social.

Luhmann y Schorr (1993: 57) hacen referencia a la for-
mación como configuración de la forma interna de cada ser 
humano, la cual es una tarea de sí mismo. Ésta no puede 
llevarse a cabo sólo de forma autodidacta, es necesaria la 
mediación. 

Se entiende por mediación las interacciones que se pro-
ducen entre los estudiantes y los elementos involucrados 
en el proceso educativo; de ahí que los procesos de for-
mación se desarrollen con apoyo en interacciones y éstas 
se dan no sólo en la escuela o programas institucionales, 
sino en la vida como fuente de experiencia y aprendizaje. 
Debe reconocerse la situación actual, caracterizada por im-
portantes cambios en las condiciones y expectativas labo-
rales y en el surgimiento de nuevas demandas en el entorno 
(profesional, social y económico), todos ellos productos de 
la globalización, el desarrollo científico y tecnológico y a la 
diversificación de las fuentes de acceso al conocimiento. 
Es por ello que se integran las competencias para lograr un 
desempeño profesional satisfactorio. 

La formación integral del estudiante implica la aplica-
ción de dispositivos pedagógicos que permitan dar respues-
ta a las demandas del mercado laboral. Para ello se utilizan 
las competencias como tales, lo que implica la adopción 
de procesos de aprendizaje y enseñanza que posibilitan de-
sarrollar en el estudiante estrategias cognitivas (capacida-
des de conocer, aprender, investigar, diagnosticar, aplicar y 
operacionalizar conocimientos) y resolutivas (capacidades 
de construir caminos críticos donde la toma de decisiones 
se realice a partir de la construcción de un discurso lógico 
o fundamentado). 
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El proceso de formación implica la adquisición de estra-
tegias en las que los contenidos perduren en el tiempo. Así, 
aprender a aprender surge como una respuesta a las exi-
gencias de desarrollo de un mundo altamente competitivo y 
cambiante, donde los requerimientos de adaptación y bús-
queda de nuevos conocimientos aparecen como constante 
en todas sus manifestaciones.

Es imposible que el estudiante aprenda la totalidad de 
saberes, entre otras causas, por el constante dinamismo y 
obsolescencia de los sistemas actuales. No obstante, es fac-
tible proveerles las herramientas y estrategias cognosciti-
vas (pensamiento crítico, solución de problemas, trabajo en 
equipo, comunicación oral y escrita, capacidad de inves-
tigación, capacidad creativa, entre otras) que les permitan 
acercarse a los saberes y desarrollar la capacidad de apren-
der a aprender a lo largo de la vida. 

La teoría y su valor aplicado se aprecian desde distintas 
tradiciones filosóficas. En la acepción aristotélica equivale 
al conocimiento desinteresado y contemplativo, la más alta 
expresión del saber sin fin práctico, salvo lograr el placer 
que procura dedicarse a él, característico de las clase domi-
nantes. Según el marxismo, teoría-práctica constituye una 
unidad dialéctica; en este sentido, se parte de la contempla-
ción viva —relacionada con las representaciones que nos 
hacemos sobre un objeto— al pensamiento abstracto y, de 
ahí, a la práctica como criterio de la verdad.

Althusser (1974) propone el concepto de práctica teórica 
como proceso de generación y transformación del conoci-
miento al modo de otros procesos productivos, con lo cual 
la distinción entre teoría y práctica se anula porque ambas 
forman parte y se generan en un mismo proceso.

Desde la caracterización lógica y formal de la ciencia, la 
teoría se convierte en el conjunto de leyes, enunciados e hi-
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pótesis ordenados en conjuntos que explican un fenómeno o 
una parcela de la realidad que forman tipos de conocimien-
tos agrupados en ciencias o disciplinas que constituyen la 
base de ocupaciones profesionales. 

Por extensión, se denomina como teoría a la sistematiza-
ción organizada de conocimientos —corpus teórico— que 
componen un campo disciplinar determinado, sea conside-
rado o no como ciencia (Gimeno, 1999). 

El término teoría se aplica a las concepciones o explica-
ciones que los sujetos tienen de los fenómenos y realidades, 
conectados con los conceptos de creencias, pensamientos, 
conocimientos y saberes de los sujetos; es por ello que des-
de las concepciones sobre el saber se derivan implicaciones 
para entender sus relaciones con la práctica.

Por su parte, la formación teórico-práctica actual implica 
desarrollar en los estudiantes del nivel superior contenidos 
que les permitan su inserción en diversos contextos. 

La creciente interdependencia de las sociedades, organi-
zaciones e individuos en campos como la economía, política 
y cultura hacen necesaria una visión de todos los elemen-
tos y fenómenos que concurren en esa interdependencia. 

En el mundo globalizado actual es necesario considerar, 
dentro de la formación de los estudiantes, desarrollar la ha-
bilidad para trabajar en diversos contextos que implica el  
conocimiento de culturas, costumbres, tradiciones, formas 
de interacción social,  idiosincrasia de otras entidades, re-
giones y países. 

Uno de los primeros elementos para tener esta habilidad 
es el manejo de otras lenguas. Cada ciudadano debería tener 
la capacidad de comunicarse de forma eficaz en castellano y 
en una lengua extranjera, debido al intercambio estudian-
til en universidades nacionales e internacionales. En vir-
tud de este objetivo, la formación universitaria contribuye 
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a esta meta al incluir el estudio de una lengua extranjera en 
los currículos de todas las carreras.

Por lo anterior, lo que esta competencia pretende es que 
los estudiantes logren integrar los contenidos en diversas si-
tuaciones (académicas, profesionales, sociales, productivas, 
laborales e investigativas) para solucionar problemáticas a 
través de métodos de aprendizaje (basado en problemas, co-
operativo, colaborativo, significativo, consultoría y proyec-
tos, entre otros), con autonomía y valores que se expresen 
en convicciones, así como su compromiso con la calidad en su 
modo de actuar de acuerdo a los estándares.

b) Competencia de liderazgo colaborativo
El mundo contemporáneo  se enfrenta al reto de proyectarse 
y adaptarse a un proceso de cambio que avanza de manera 
vertiginosa hacia la construcción de sociedades del conoci-
miento. Este proceso se dinamiza, sobre todo, por el desa-
rrollo de nuevas tendencias en la generación, aplicación y 
difusión del conocimiento.

Las instituciones de educación superior conscientes de 
lo anterior están obligadas a asumir y reorientar el cambio 
social, por lo que forman en sus estudiantes competencias 
que desarrollen un liderazgo flexible que pueda aprender 
y crecer de manera permanente y congruente con la nueva 
sociedad global.

La uaeh, en la dimensión pedagógica de su modelo edu-
cativo, incorpora el liderazgo como un  elemento dentro 
del  campo de la psicología social para apoyar y orientar 
sus procesos educativos. Esto significa que, para atender 
a la sociedad a la que sirve, debe analizar la psicología de 
los grupos y la posición que juega el liderazgo en la coor-
dinación de la conducta a sus metas y las actividades que 
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presentan valores comunes, a fin de regular la unión, la co-
municación, la toma de decisiones, las relaciones interper-
sonales y la realización del grupo.

Con base en esta postura, la competencia de liderazgo 
colaborativo desarrolla capacidades en el estudiante que 
impulsan decisiones hechas en colaboración con el grupo 
(capacidad para planificar, para tomar decisiones, para tra-
bajar en equipo) que posibilitan resolver problemas com-
plejos a largo plazo (capacidad de motivar y conducir hacia 
metas comunes, capacidad para planificar y gestionar pro-
yectos) en forma efectiva. La mejor forma de aprender las 
capacidades relacionadas con el liderazgo es ejercitándolas.

Durante el proceso de formación, el estudiante de licen-
ciatura debe aplicar el liderazgo colaborativo para identifi-
car, desarrollar ideas y/o proyectos del campo profesional 
y social por medio de los procesos de planificación y toma 
de decisiones, asegurar el trabajo en equipo, la motivación 
y conducción hacia metas comunes.

c) Competencia de comunicación
El lenguaje se basa en la capacidad que tiene el hombre 
para nombrar las cosas. Con la ayuda del lenguaje, el hom-
bre explora el mundo que lo rodea, perfecciona conductas 
y ejercita sus facultades superiores. Es, al mismo tiempo, 
un medio por el cual aprendemos a participar en la vida de 
las comunidades a las que pertenecemos y que nos permite 
reinterpretar el mundo que nos rodea. En este sentido, el 
lenguaje nos permite tener en cuenta lo que conocemos y la 
manera en que lo hacemos.

Bruner (1997) dice que el lenguaje es «no sólo el medio 
de interlocución sino también el instrumento que el pro-
pio estudiante puede utilizar para ordenar el entorno». El 
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habla, además de ser utilizada como sistema de comunica-
ción, ofrece un medio para reflexionar sobre los procesos de 
pensamiento y controlarlos. Es, por lo tanto, un medio para 
acceder a la reflexión y el aprendizaje. 

Por su parte, la habilidad de la comunicación escrita se 
expresa en el dominio de conocimientos del código escrito 
y en la aplicación de estrategias necesarias de redacción. 
Para utilizar de manera eficaz la comunicación escrita es 
necesario conocer las reglas lingüísticas del idioma: la gra-
mática, los mecanismos de cohesión (enlaces, puntuación) 
y coherencia (estructura), según el tipo de texto y la más 
adecuada distribución de éste.

Una buena comunicación oral y escrita facilitan la con-
secución de numerosos objetivos en el ámbito académico 
y laboral. El resultado de muchos procesos de aprendizaje y 
solución de problemas se comunica a académicos, compa-
ñeros, directores y jefes, por lo general, mediante escritos 
y/o presentaciones. 

Aunque las técnicas y estrategias necesarias para con-
seguir una buena comunicación deben ser parte del bagaje 
instrumental con el que los estudiantes comienzan la licen-
ciatura, el trabajo que se realice en cada unidad de apren-
dizaje debe dirigirse, también, a practicar y reforzar estas 
habilidades lingüísticas.
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d) Competencia de creatividad
De la Torre (1997) afirma que las diferentes definiciones 
acerca de la creatividad se han sustentado en los siguientes 
puntos: persona, proceso, producto y contexto social. La 
creatividad es un proceso cognitivo que genera productos, 
desempeño o paradigmas nuevos. 

Es una cualidad del pensamiento que permite al indivi-
duo generar, inventar o cambiar ideas existentes de manera 
novedosa. Rollo May (1975), además de lo anterior, expresa 
que deben comunicarse y describe la creatividad como una 
cualidad que da vida y produce algo fuera de lo ordinario. 

La creatividad debe tener un valor estético y pragmáti-
co según Swartz y Perkins (1990), además, implica detectar, 
percibir y solucionar problemas; se encuentran en todas las 
áreas como las artes, negocios, ciencias, educación o política. 
Ahora bien, no toda transformación es propia de la creación, 
sólo lo es aquella que contribuye a trascender la experiencia 
y el conocimiento anterior, por su originalidad y valor social. 

El conocimiento es un componente importante de la 
creatividad, así como las habilidades y actitudes. La crea-
tividad implica la manipulación de ideas sobre una base de 
conocimientos. Si tomamos esto en consideración, los aca-
démicos deben diseñar el currículo y las unidades de apren-
dizaje de manera tal que los estudiantes reconstruyan los 
contenidos necesarios de forma organizada para contribuir 
en su capacidad de pensar de manera creativa y de resolver 
problemas. 

La creatividad rara vez sucede por accidente; por el con-
trario, tiene un propósito y requiere preparación, esfuerzo y 
disciplina. De la Torre (1997) puntualiza la necesidad de un 
currículo abierto en el que no predominen los contenidos 
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tradicionales y que, además tome en cuenta las tres dimen-
siones de la persona: 

• Cognoscitiva
• Afectiva 
• Volitiva 

El conocimiento creativo tiene como metas tomar en 
cuenta la diversidad de experiencias que el estudiante trae a 
la clase y poner énfasis en el desarrollo de una serie de ac-
titudes y habilidades cognitivas y comunicativas, así como 
facilitarle la adopción de una posición transformadora en 
cuanto al conocimiento que está construyendo. 

Aquí el académico es un recurso más de la clase, con una 
actitud mediadora y favorecedora del autoaprendizaje y la 
responsabilidad del estudiante con respecto a su formación 
y desarrollo.

La uaeh considera necesario que la creatividad sea una 
competencia genérica de sus egresados, por la importancia 
de que en educación superior ésta se aplique para detectar, 
formular y solucionar problemas de forma original e inno-
vadora a través de la integración de contenidos, la utiliza-
ción de estrategias didácticas que generen el pensamiento 
divergente, problémico, investigativo, cooperativo, innova-
dor, entre otras. 

e) Competencia de pensamiento crítico
Pensar críticamente consiste en un proceso intelectual y 
emocional que, en forma decidida, regulada y autorregula-
da, busca llegar a un juicio razonable al ejercitar una mente 
abierta y reflexiva; se refiere a la naturaleza de la crítica 
autoconsciente y a la necesidad de desarrollar un discurso 
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de transformación y emancipación social que no se aferre a 
sus propias suposiciones. 

Éste se caracteriza por: 1) ser el producto de un esfuerzo 
de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las 
evidencias y 2) explicado o justificado, por las considera-
ciones evidenciables, conceptuales, contextuales y de crite-
rios en las que se fundamenta. 

Es un proceso basado en valores intelectuales universa-
les: claridad, exactitud, precisión, consistencia, relevancia, 
evidencia razonable, buenas razones, profundidad, ampli-
tud y justicia (Facione, 2002).

Con esta competencia se pretende que el  estudiante de-
sarrolle el pensamiento crítico para llegar a un juicio razo-
nable ejercitando una mente abierta y reflexiva a través de 
habilidades como el descubrimiento, el análisis, la evalua-
ción y la construcción de conocimiento, lo que lo lleva a 
comparar perspectivas interpretativas y/o teóricas.

f) Competencia de ciudadanía
La universidad tiene como deber formar de manera integral 
a los estudiantes que viven el proceso en ella, es decir, con-
sidera sus aspectos personales para que desarrollen respon-
sabilidad humana, pensamiento crítico y conciencia de la 
profesión y sus ámbitos, así como convicciones, principios 
y valores a través de la formación de profesionales —en un 
sentido amplio— con un desarrollo riguroso de la ética del 
profesional. Esto implica formar para la ciudadanía a partir 
de una educación democrática.

La transición hacia este tipo de educación no se limita 
a formar ciudadanos que sólo hagan uso de sus derechos 
sociales, económicos y políticos otorgados por su pertenen-
cia a una nación, sino que la práctica ciudadana representa, 
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en potencia, una actividad capaz de transformar estructuras 
políticas, sociales y, con el tiempo, económicas.

La educación democrática debe percibirse como un pro-
ceso que propicie la autonomía de individuos, grupos e ins-
tituciones. Esta autonomía debe, a su vez, establecerse en 
función de las oportunidades de acceso a bienes materia-
les y culturales. Esto implica que la uaeh, a partir de sus 
programas educativos, seleccione contenidos que le per-
mitan configurar buenos profesionales y, por ende, buenos 
ciudadanos. 

Así, la formación de un ciudadano moderno implica una 
educación basada en el diálogo, misma que se construye a 
partir de una ética comunitaria democrática, de la crítica, de 
la justicia, de la profesionalidad y del cuidado. Es por ello 
que se debe formar bajo condiciones que les permitan a los 
estudiantes ser conscientes de las problemáticas que enfren-
ta la sociedad, que asuman posturas críticas y propositivas, 
que entiendan y comprendan su papel como profesionales 
(con la responsabilidad de buscar una vida más justa) a par-
tir de las competencias que se desarrollen durante su proce-
so de formación.

Todo lo anterior debe hacerse sin descuidar que —según 
el ámbito de trabajo— se desenvuelvan humanamente, es 
decir, consideren a las otras personas y que se procuren el 
tacto y la sensibilidad en el ejercicio de la profesión.

La noción de ciudadanía implica un debate teórico de 
actualidad en tanto contiene nociones de nosotros, ellos o 
los otros, es decir, se es ciudadano ante quienes no lo son. 
El concepto en sí encierra la contradicción de la pertenencia 
a un estatus y un valor universal. Sermeño escribe que: 

La ciudadanía es, en efecto, un reconocido estatus de inclu-
sión y pertenencia que apela a la existencia de una estructura 



152 modeLo CurriCuLar

de derechos universales. Pero también es un proceso histó-
rico, resultado de una diversidad de prácticas y/o dinámicas 
que, a su vez, han seguido su propio patrón, por llamarle de 
alguna manera, de interpretación nacional particular (Facione, 
2002: 88). 

Si bien la noción de ciudadanía puede ser una mirada 
teórica del comportamiento humano, también es un ejerci-
cio cotidiano, una práctica social (Sojo, 2002). 

Los estudiantes de la uaeh, durante y al final de su for-
mación, deben actuar ante los distintos colectivos de acuer-
do con los principios generales de respeto a la diversidad 
cultural con responsabilidad social y compromiso ciudada-
no para enfrentar y resolver conflictos profesionales.

Deben ejercer su ciudadanía democrática, lo cual les 
permite resolver problemas en un contexto multicultural y  
diverso con base en los valores universales y principios éti-
cos aceptados y considerados propios, con lo que fomentan 
el desarrollo de la sociedad. 

g) Competencia de uso de la tecnología
Las tecnologías de la información y la comunicación son 
recursos que permiten comunicar ideas en el plano personal 
y expresar las decisiones adoptadas en el transcurso de la 
realización de proyectos de todo tipo, explorar su viabilidad 
y alcance con ayuda de los recursos gráficos, la simbología 
y vocabulario adecuados. Además, nos permite analizar ob-
jetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamien-
to, así como la mejor forma de usarlos y controlarlos para la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

El uso eficiente de estas tecnologías permite mantener 
una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos 
y problemas requeridos, pues se analizan y valoran los efec-
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tos positivos y negativos de las aplicaciones de la ciencia 
y la tecnología en la calidad de vida y su influencia en los 
valores morales y culturales vigentes. 

A continuación se enlistan los contenidos referentes al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
que los estudiantes deben dominar:
• Operar la computadora y demás medios electrónicos para 

obtener información, comunicarse con colegas, clientes, 
proveedores, entre otros, sin desperdicio de recursos. 

• Utilizar los paquetes computacionales apropiados del 
área de su especialidad y obtener el máximo rendimiento 
en términos de tiempo utilizado, relevancia de la infor-
mación obtenida y calidad del producto. 

• Emplear las tecnologías de información y comunicación 
como herramienta para la apropiación, desarrollo y apli-
cación de los métodos de aprendizaje, investigación y 
comunicación.

• Tener claridad en cuanto a las implicaciones que posee 
el uso de las nuevas tecnologías en la creación de nuevas 
relaciones y escenarios. 

• Desarrollar la capacidad para detectar y validar la cali-
dad de la información obtenida en medios electrónicos y 
entender que el uso de la tecnología es una herramienta 
para realizar y mejorar su labor. 

• Usar nuevas herramientas tecnológicas que optimicen 
sus tareas. 
Es importante tener en cuenta que el desarrollo de esta 

competencia no suple las metodologías convencionales 
para el logro del aprendizaje, la investigación y la forma-
ción en el campo profesional y social; por el contrario, el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
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debe constituir una herramienta de apoyo, enriquecimiento 
e integración en la formación holística del profesionista. 

Es válido resaltar que el uso apropiado de la tecnolo-
gía de la información y la comunicación implica determinar, 
de manera adecuada y precisa, el momento, el escenario y 
el recurso necesario para la solución de problemáticas en el 
campo profesional y social para evitar que se desvirtúe la 
esencia para lo que está concebida la adquisición de esta 
competencia.

Por las necesidades de la sociedad del conocimiento, los 
estudiantes que egresen de la uaeh aplicarán las tecnologías 
de la información y la comunicación como herramientas de 
apoyo para la solución de problemáticas del campo profe-
sional y social, todo ello a través del uso apropiado de re-
cursos y metodologías para el desarrollo del aprendizaje, la 
comunicación, la formación disciplinar y la investigación.

Esto les permitirá lograr con eficiencia en la búsqueda y 
procesamiento de la información y la comunicación.  

B) ComPeTeNCias esPeCífiCas

Asumir estas competencias genéricas pretende que todo 
egresado de la uaeh pueda transitar, en este mundo globali-
zado, por diferentes contextos pero, más que ello, para que 
se conviertan en sujetos que transformen sus ambientes na-
turales y sociales a partir de una reflexión y una postura con 
conciencia social, en el sentido de pensar en qué tipo de 
mundo van dejar a las próximas generaciones.

La universidad tiene el compromiso de formar profe-
sionistas preparados para hacer frente a los cambios de la 
complejidad social dinámica y cambiante en todos los as-
pectos: científicos, tecnológicos y sociales. También asume 
las competencias genéricas pero, además de ellas, por las 
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características de cada profesión, incorpora competencias 
específicas que son saberes especializados para realizar la-
bores concretas de una profesión o disciplina que se aplican 
en determinado contexto. Esto se refieren a la capacidad de 
una persona para aplicar sus conocimientos a la resolución 
de problemas relacionados con situaciones del campo pro-
fesional, de acuerdo con lo que éste requiere de ellos.

Pueden estar en función, también, de una norma recono-
cida por organismos acreditadores y certificadores nacio-
nales e internacionales. Este tipo de competencias las debe 
establecer cada programa educativo en función de los cam-
pos profesionales.

C)  NiveLes de domiNio de Las ComPeTeNCias

La estructura psicológica (dimensión psicopedagógica) es 
propia de cada sujeto y corresponde a la representación 
organizada e interna del contenido de la disciplina que se 
busca asimilar. La estructura psicológica es la estructura 
cognitiva particular de cada estudiante y refleja la elabora-
ción personal del significado lógico de la disciplina. 

En síntesis, el estudiante aprende el significado psicoló-
gico del material, el cual corresponderá en mayor o menor 
grado al significado lógico. Es por ello que las competen-
cias  (genéricas y específicas) se desarrollan con base en tres 
niveles de dominio a partir de las siguientes dimensiones: 

a) Profundización de los contenidos 
b) Desempeño autónomo  
c) Complejidad de la situación o contextos de aplicación 
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Cuadro 1.1
Dimensiones de los niveles de la competencia

dimeNsioNes

NiveL
ProfuNdizaCióN auToNomía ComPLeJidad

Nivel 1

Con base en normas y 
criterios elementales 
de comportamiento, 
demuestra un domi-
nio de los contenidos 
básicos

◦◦ Baja responsabilidad 
y autonomía
◦◦ Necesita orientación 

y supervisión 
◦◦ Requiere de la cola-

boración con otros y de 
trabajo en equipo
◦◦ Canaliza los casos di-

fíciles a otro nivel

Afronta situaciones 
sencillas y resuelve 
problemas habi-
tuales en contextos 
estructurados

Nivel 2

Selecciona la infor-
mación más impor-
tante de la situación 
de forma sistemática 
y fluida para aplicarla 
con eficacia
Desarrolla todo el 
curso de la actuación

◦◦ Alto grado de respon-
sabilidad y autonomía
◦◦ Requiere controlar y 

supervisar a terceros
◦◦ Asume riesgos y 

toma decisiones en el 
contexto de situaciones 
nuevas

Actividades de tra-
bajo variadas, no ruti-
narias, desempeñadas 
en diversos contextos
Interviene en situa-
ciones menos estruc-
turadas y de creciente 
complejidad

Nivel 3

Anticipa, planifica 
y diseña, de manera 
creativa, respuestas y 
soluciones a situacio-
nes complejas

◦◦ Alto grado de autono-
mía personal.
◦◦ Responsabilidad por 

el trabajo de otros
◦◦ Responsabilidad en 

análisis, diagnóstico, 
diseño, planeación, eje-
cución y evaluación
◦◦ Asume riesgos y em-

prende actuaciones con 
total independencia

Competencias en 
una amplia gama de 
actividades comple-
jas de trabajo (técni-
cas o profesionales) 
desempeñadas en 
una amplia variedad 
de contextos, a me-
nudo impredecibles 
Se desenvuelve en 
situaciones comple-
jas, con lo que halla 
soluciones integra-
les y globales. Tiene 
muy en cuenta las 
interrelaciones y la 
transferibilidad de 
las mismas
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D) PaPeL de Los aCTores eduCaTivos

Lo que acontece en el mundo educativo tiene mucho que 
ver con los agentes que, con sus acciones, dan vida a las 
prácticas educativas. No se trata de negar el poder de las es-
tructuras creadas, previas a la existencia de los agentes 
concretos que nacen en ellas, sino resaltar el valor de las 
acciones y el papel de los sujetos para entender el proceso 
educativo y su posible cambio.

Desde esta postura, el argumento estriba en concebir a 
los autores del proceso aprendizaje y enseñanza como acto-
res concretos con historias particulares que son compartidas 
en una colectividad, en espacios como la institución y el 
aula, donde es necesario intervenir para poder construir una 
práctica diferente.

En este proceso educativo, centrado en el aprendizaje y 
en el estudiante, las competencias se conciben como el dis-
positivo pedagógico en el cual es necesario abordar el papel 
del estudiante y del académico, así como puntualizar sus 
características. 

Los estudiantes que cursan programas educativos en la 
uaeh desarrollarán las competencias genéricas que se abor-
dan en el aspecto pedagógico de este documento y las espe-
cíficas que cada programa educativo incorpora en su diseño 
o rediseño curricular. En ellos considera que sus estudian-
tes serán competentes en su campo profesional, además de 
convertirse en sujetos de transformación de la sociedad por 
la formación integral que se promueve. Para esto, la institu-
ción asume que este actor será:
• Es el centro de la institución, junto con el personal académico.
• Es responsable de su aprendizaje.



158 modeLo CurriCuLar

• Quien desarrolla capacidades, habilidades, aptitudes, 
actitudes y valores para aprender; su referente es el 
desempeño.

• Desarrolla competencias para resolver problemas, alcan-
zar objetivos y transformar situaciones que le permitan 
lograr una comprensión común o compartida a partir de 
la colaboración con los demás.

• Desarrolla y participa en proyectos de investigación, in-
versión, extensión, vinculación, gestión, de manera indi-
vidual o colegiada.

• Reflexiona sobre su propio aprendizaje, lo que le permi-
te modificar ideas, enfoques y conocimientos para mejo-
rar su desempeño.

• Hace uso de novedosas herramientas tecnológicas para 
la solución de problemas instrumentales de la práctica.

• Aplica sus saberes para solucionar los problemas que se 
le presentan durante el proceso de formación y en el ejer-
cicio de la profesión.

• Es coparticipe de los procesos de evaluación en los que 
se encuentra inmerso.

• Asume una cultura y conciencia medioambiental para la 
solución de problemas sociales y profesionales.

Con la docencia se deben provocar procesos de aprendi-
zaje significativo para los estudiantes a través de la selec-
ción y organización de los contenidos, la formulación de 
interrogantes que propicien el debate, la evaluación de la 
tarea realizada y la progresiva construcción de un conoci-
miento científico en los estudiantes.

El nuevo académico ya no puede ser un simple ejecutor 
de los principios y directrices curriculares elaborados por 
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otros, sino que debe tener una concepción propia de lo que 
significa educación y de la importancia del aprendizaje y  la 
enseñanza.

La tarea del académico debe transitar hacia modelos más 
innovadores: como guía y orientador que motive al estu-
diante para la búsqueda de conocimiento e información. La 
orientación a los estudiantes es una de las tareas más im-
portantes del académico, quien deberá aportar criterios a los 
estudiantes para que sepan seleccionar información ante la 
inmensidad de datos y documentación existente. 

Esta posición genera un desarrollo continuo del cono-
cimiento de los académicos en aspectos didáctico-peda-
gógicos y demanda una docencia más innovadora. Este 
conocimiento le brinda un marco teórico-metodológico 
para intervenir, experimentar y reflexionar su tarea acadé-
mica en relación con el proyecto educativo de su centro de 
trabajo.

Es evidente que el rol y las funciones del académico 
deben cambiar al mismo ritmo que lo hace la sociedad y, 
por tanto, los modelos de formación inicial, como los de 
formación permanente, deben considerar innovaciones que 
respondan a la actualidad.

Ante la creciente interacción entre la universidad y la 
sociedad, se requiere de un nuevo modelo de docencia diri-
gido hacia el estudiante y a su desarrollo personal y social. 
Éste debe actuar como mediador en el proceso de aprendi-
zaje de los estudiantes, debe estimular y motivar, aportar 
criterios, diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada 
alumno y del conjunto de la clase. 

El académico de hoy debe ser especialista en un área de 
conocimiento, incluso en una disciplina científica, así como 
en el manejo de recursos, medios tecnológicos y en el domi-
nio de una lengua extranjera. Es importante que clarifique y 
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aporte valores, ayude a que los estudiantes desarrollen los 
suyos y, por último, debe promover y facilitar las relaciones 
humanas en la clase y la institución.

La docencia exige de los académicos el conocimiento 
de las teorías y estrategias pedagógicas que permitan de-
sarrollar procesos enriquecedores de aprendizaje significa-
tivo, útil, práctico y abierto a los cambios del tiempo. Una 
docencia basada en el modelo constructivista que tome en 
cuenta algunas competencias y que debe conducir al estu-
diante a:

• La adquisición de una información básica y procu-
rarle una progresiva autonomía en la adquisición de 
conocimientos.

• Desarrollar su capacidad de reflexión e innovación 
en la optimización de instrumentos y lenguajes es-
pecializados, de documentación, de fuentes de infor-
mación y de conocimientos básicos.

El nuevo milenio exige un profesional de la educación 
que de manera simultánea sea creativo, responsable y ges-
tor de proyectos de innovación educativa. Al académico se 
le exige cada día más, que investigue y genere conocimien-
tos para aplicarlos a situaciones de aprendizaje. Todo profe-
sional de la educación es un traductor de necesidades, pues 
debe convertirlas en propuestas viables para contribuir a la 
solución de problemas.

El académico representa un importante capital intelectual 
y constituye el principal activo de la institución educativa 
porque es portador de valor agregado. Esto es, experien-
cia, conocimientos, métodos y técnicas para el desarrollo 
educativo. 
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Con el término «capital intelectual» nos referimos a la 
combinación de activos que le permiten funcionar a una ins-
titución educativa. El modelo del capital intelectual concibe 
al académico (junto con los estudiantes) como el principal 
actor del sistema educativo y de la institución; su cuidado 
y mantenimiento será una responsabilidad compartida entre 
el académico y la institución en la que trabaje.

Los activos centrados en el académico comprenden co-
nocimientos profesionales, la pericia, la imaginación crea-
tiva, la habilidad para resolver problemas, la gestión, el 
liderazgo y la capacidad de ejercer la docencia. 

A partir de todas estas consideraciones se identifica el 
perfil del académico como el conjunto de características 
que debe poseer para el desempeño óptimo de sus tareas. 
Además, está determinado por las funciones y roles que 
debe llevar a cabo en el presente y con cara al futuro desde 
el punto de vista social, político y pedagógico.

El académico es la persona que enseña una ciencia, téc-
nica o arte; su función es una forma de servicio público 
(Ander-Egg, 1999). Para su desempeño necesita una for-
mación, ciertas aptitudes para la docencia, competencias 
docentes, manejo de la investigación y determinadas condi-
ciones de desempeño institucional.

Perfil del académico de la uaeh a nivel licenciatura. Para 
el desempeño óptimo de sus tareas, el académico debe cu-
brir un perfil general que incluye las dimensiones de forma-
ción, competencias docentes (profesionales, de educador y 
personales), de investigación y desempeño institucional.

De lo anterior se derivan perfiles específicos del acadé-
mico docente para el nivel de licenciatura que se muestra a 
continuación, según las dimensiones propuestas:
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a)  Ámbito de la formación:
• Grado académico mínimo de licenciatura; de preferencia 

con posgrado
• Formación en el área del conocimiento validada por la 

academia
• Pertenencia a organismos profesionales y/o redes 

internacionales
• Experiencia en el campo profesional, con mayor reque-

rimiento para académicos de los últimos semestres (área 
de énfasis)

• Reconocimientos profesionales
• Manejo de un segundo idioma a nivel intermedio
• Manejo de herramientas informáticas, plataformas tec-

nológicas e internet
• Manejo de cultura general
• Formación pedagógica en educación a distancia (en el 

caso de trabajar en el sistema virtual)

b) Competencias de los académicos docentes
Debe entenderse el término competencias como sinónimo 
de curso para identificar quién gana por ser más rápido, más 
fuerte o más hábil. Sin embargo, en el contexto tradicional 
se identifica a una persona competente por su capacidad 
para enfrentar con éxito su tarea y establecer relaciones ar-
mónicas en los demás; es decir, las competencias describen 
comportamientos integrados por habilidades cognitivas, 
disposiciones socioafectivas, destrezas motoras e informa-
ciones que permiten llevar a cabo, de manera adecuada, una 
función, actividad o tarea.
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Las competencias docentes, de acuerdo con Garduño 
(2002), pueden ser definidas como la forma práctica en que 
se articula el conjunto de conocimientos, creencias, capaci-
dades, habilidades, actitudes, aptitudes y valores, además 
de las estrategias que posee un académico y que determinan 
el modo y los resultados de sus intervenciones psicopeda-
gógicas. Las competencias se enuncian como los académi-
co enfrentan, de manera pertinente, diversas situaciones en 
el aula. 

Los académicos, además de profesionales, son personas 
de referencia para los estudiantes. Por eso es importante 
que en su perfil haya un equilibrio entre sus competencias 
profesionales —su buen quehacer académico—, sus com-
petencias como educadores y sus cualidades y madurez 
como personas. 

El número y la variedad de competencias del académi-
co se han incrementado con los cambios sociales y de la 
propia dinámica de organización y gestión de las institucio-
nes educativas y de los centros de formación profesional en 
particular. 

Por tal motivo, el académico deberá poseer o desarrollar 
las siguientes competencias, clasificádas en tres tipos: 1) 
Competencias profesionales: técnicas, pedagógicas, mane-
jo de las TiC, comunicación, trabajo en equipo, actualiza-
ción permanente y gestor; 2) Competencias docentes: guía, 
facilitador y orientador, dinamizador de grupos, habilidades 
sociales, tutor de aula; 3) Competencias personales: autoes-
tima, actitud abierta y positiva, constante y comprometi-
da con su labor educativa. En las actividades docentes el 
académico:
• Es facilitador, motivador, tutor, estimulador del aprendi-

zaje, investigador, extensionista y vinculador.
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• Aborda los saberes como recursos para que, en su prácti-
ca personal, crítica y reflexiva, los utilice en las activida-
des de docencia, investigación, aplicación tecnológica, 
la gestión.

• Desarrolla su trabajo docente a través de los campos 
problemáticos.

• Negocia y conduce proyectos académicos con los 
estudiantes.

• Adopta una planificación flexible e indicativa.
• Asume, junto con estudiantes y otros académicos, la 

evaluación de desempeños
• Se convierte en sujeto involucrado en la problemática a 

resolver.
• Aprende con los demás.
• Requiere de dominio de contenidos y de métodos de 

aprendizaje que le permitan desarrollar de manera ade-
cuada su práctica.

• Promueve la interrelación y el uso de los recursos de in-
formación  y tecnología.

• Propicia la resolución de problemas sociales y profesio-
nales: desarrollo sustentable, medio ambiente, demográ-
ficos, de migración, empleabilidad, derechos humanos.

c) Ámbito de la investigación
• Manejo de metodologías y técnicas de investigación en 

el ámbito educativo y disciplinar que imparte
• Participación en, al menos, un proyecto de investigación 

colegiada
• Generación de productos tales como publicaciones, pa-

tentes, prototipos y artículos en congresos
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• Incorporación activa de alumnos a proyectos de 
investigación

d) Desempeño institucional
• Conocimiento y cumplimiento de la normatividad 

institucional
• Conocimiento del programa educativo en el que se 

desempeña
• Participación de calidad en las comisiones académicas
• Productividad del trabajo en academias
• Participación en tutorías
• Participación en asesorías disciplinares
• Asesorías a prestadores de servicio social
• Promoción de altos índices de asistencia
• Promoción de bajos índices de deserción
• Generación de altos índices de satisfacción entre alum-

nos, académicos, directivos y consigo mismo
• Generación de una evaluación académica institucional 

de calidad
• Vinculación con el entorno para proponer alternativas de 

solución a problemas específicos

4.2.3 Dimensión epistemológico-profesional

La dimensión epistemológico-profesional tiene que ver con 
la toma de decisiones sobre contenidos relacionados con:
• Un saber que se corresponde con la estructura interna de 

las disciplinas de conocimiento que sustentan el modelo 
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curricular de licenciatura de la uaeh, relacionados con 
una formación específica.

• Un saber hacer que alude a la dimensión profesional del 
aprendizaje y enseñanza. 

• Un saber hacer que exige definir el conjunto de acciones 
y quehaceres específicos de un tipo particular de ocupa-
ción, lo que implica un conocimiento técnico y sus bases 
culturales, filosóficas y científicas.

Esta dimensión es importante para seleccionar, organizar 
y secuenciar los contenidos a partir de esta doble vertien-
te: la epistemológica y la profesional. Si sólo se toma en 
cuenta la primera, se correría el riesgo de fundar las deci-
siones sobre la base de las exigencias científicas y filosófi-
cas de una o más disciplinas, olvidando las competencias 
que se solicitan al profesional en un ámbito laboral y social 
determinado. 

1) Aspecto epistemológico

Las disciplinas constituyen un aspecto necesario, pero no 
suficiente, para la selección, organización y secuenciación 
de los contenidos. Una de las problemáticas observadas al 
tomar en cuenta sólo las disciplinas ha sido la parcelación 
del conocimiento sobre los objetos de estudio, ya que se 
abordan desde esta única perspectiva, sin tener en cuenta 
su complejidad y la posibilidad de ser abordado por otras 
disciplinas.

Por esta razón, en el modelo se contemplan tres áreas de 
formación (disciplinares, interdisciplinares y transdiscipli-
nares), entendidas como la forma de organización curricular 
articuladora e integradora de contenidos disciplinares, inter 
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y transdisciplinares, así como experiencias de aprendizaje 
que favorecen el manejo eficiente de los mismos. 

Cada área representa agrupamientos que toman en cuen-
ta, en diferente grado, criterios institucionales, filosóficos, 
epistemológicos, pedagógicos y de las ciencias humanas 
contemporáneas. 

En algunos casos posibilitan acercamientos o nexos in-
terdisciplinarios por afinidad, de manera explicita, mientras 
que en otros surge al articular procesos comunes que dan 
curso a experiencias o vivencias valiosas, en torno de me-
tas vinculadas a dimensiones del desarrollo integral de los 
estudiantes.

Áreas de formación 

a) Disciplinar
Cada disciplina es un conjunto de conocimientos que hacen 
referencia a una materia u objeto. Incluye otro tipo de sabe-
res además del conocimiento científico y determina cuáles 
de éstos son necesarios y cómo hay que elaborarlos.

Las disciplinas se caracterizan por su simplificación ana-
lítica (uso de clases de conceptos), su coordinación sintética 
(estructuras mediante las cuales los conceptos se relacio-
nan) y su dinamismo (capacidad de la propia disciplina para 
guiar a investigaciones subsecuentes). 

El área de formación disciplinar se aborda desde diferen-
tes perspectivas y marco referencial, mediante la utilización 
de procedimientos metodológicos para la realización de la 
investigación e instrumentos de análisis; es decir, estrategias 
lógicas, tipos de razonamientos y construcción de modelos. 
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Debe dar cuenta, además, de un nivel de integración teó-
rica, teórico-práctico y de acción profesional mediante un 
cuerpo de conceptos fundamentales y unificadores. 

Lo disciplinar tiene como objetivo hacer surgir nuevos 
conocimientos que sustituyan a los antiguos a través de la 
exploración científica especializada de determinado domi-
nio homogéneo de estudio. Este concepto hace referencia a 
un conjunto sistemático y organizado de conocimientos que 
presentan características propias en la formación, la ense-
ñanza, los métodos y las materias (Vargas, 2003).

Las disciplinas se conforman por áreas del conocimien-
to, es decir, por un conjunto de saberes. Así, de cada área 
del conocimiento emanan las líneas de conocimiento que 
requiera cada Pe. 

b) Interdisciplinar
La universidad, en su rol específico de formación de pro-
fesionales de distintas disciplinas, tiende a dejar de lado su 
visión unidireccional de la realidad (paradigma clásico), 
pues incluye entre sus múltiples actividades nuevos objeti-
vos (proyección de la comunidad, servicios sociales, traba-
jo en red con el estado, instituciones privadas u otros) que 
necesitan de un abordaje interdisciplinario y holístico para 
concretarla en la práctica.

Lo interdisciplinar se conceptúa como intercambio, 
convergencia y cooperación para comprender el objeto de 
estudio a partir de distintas disciplinas; constituye una cola-
boración coordinada desde el intercambio de ideas y elimina 
la parcialidad de la ciencia, lo cual hace posible una recons-
trucción cognoscitiva que integre diversas disciplinas. 

Debe dar cuenta, además, de un nivel de integración 
teórica, teórico-práctico y de acción profesional, median-
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te un cuerpo de conceptos fundamentales y unificadores. 
Por ejemplo, en educación ambiental, es necesario tomar en 
cuenta los conocimientos de ecología, química, contaduría, 
administración, mercadotecnia, economía, entre otras.

La interdisciplinariedad se identifica como un modelo de 
producción de nuevos conocimientos, de intercambio y co-
operación entre distintas disciplinas en interacción, aborda 
los fenómenos de la realidad de un modo global y comple-
jo, al tiempo que mantiene las características particulares 
de cada disciplina. Se constituye en una integración de sa-
beres teóricos y metodológicos, con la intención de superar 
las reducciones cognoscitivas para lograr la comprensión 
de los fenómenos a partir de la construcción de un cuer-
po común de conocimientos que incorpora resultados de 
varias especialidades, con una perspectiva de integración 
intersubjetiva de colaboración, de reflexión cooperativa, de 
flexibilidad, creatividad, reciprocidad y articulación, respe-
tando la especificidad de las disciplinas. 

El modelo curricular demanda una formación centrada 
en el estudiante, con retos de autoformación en un mundo 
globalizado marcado por la complejidad. El abordaje in-
terdisciplinario posibilita no sólo una mayor y mejor com-
prensión de la realidad por parte de docentes y estudiantes, 
sino que también forma para la autocomprensión de los 
conflictos y procesos de toma de decisiones, con base en 
la comunicación, la solidaridad y el respeto por las diferen-
cias. Con la visión integral del aprendizaje, éste se potencia 
en los diferentes contextos de interacción. 

La intención de abordar la formación interdisciplinar ha 
estado presente en los objetivos curriculares de los progra-
mas educativos, sin embargo, es fundamental transitar de 
practicas pedagógicas multi o polidisciplinares que no su-
peran barreras que caracterizan el pensamiento lineal, ais-



170 modeLo CurriCuLar

lado, conservador y determinista, para desarrollar procesos 
de interacción que favorezcan la transformación real y ho-
lística del hombre y su entorno, como inserción efectiva en 
un nuevo paradigma de formación. 

Es fundamental destacar que lo interdisciplinar requiere 
de un conjunto de disciplinas independientes para abordar 
las problemáticas profesionales, pero favorece una alian-
za en cierto modo oportunista, ya que promueve resolver 
problemas y resultados pero no desarrollar nuevas leyes. 
Es por eso que, por una parte, están quienes defienden la 
interdisciplina justificando la necesidad de un cambio cul-
tural y actitudinal, como un nuevo modo de ser, de pensar 
y de ver el mundo que acompañe la definición de un nuevo 
paradigma. Otros, en cambio, la conciben como una moda 
caracterizada por dejar de lado el rigor científico y por no 
tener en cuenta los determinantes históricos, sociopolíticos 
y culturales que la configuran.

c) Transdiciplinar
Son las relaciones entre las disciplinas que las trascienden 
al buscar, sobre un objeto de estudio particular, contenidos 
de otras disciplinas que permitan  incorporar a su práctica 
integraciones y relaciones de jerarquización y subordina-
ción, con la utilización de paradigmas teóricos, métodos de 
investigación y terminología que dan como resultado dis-
ciplinas híbridas. Por ejemplo, la bioingeniería, bioquími-
ca, fisicoquímica, neurociencia, geoantropología, genómica, 
entre otras.

Hay que señalar que el hombre no sólo crea y desarrolla 
contenidos, sino que además crea y desarrolla capacidades 
y habilidades cognitivas para producir, trasmitir y recibir 
el conocimiento. Es decir, los sujetos desarrollan capacida-
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des operativas, estrategias de pensamiento y de solución de 
problemas.

Estas ideas nos permiten entender los alcances y las li-
mitaciones de la dimensión epistemológica; al momento de 
seleccionar y secuenciar los contenidos curriculares, ade-
más de los criterios epistemológicos, se deben tomar en 
cuenta aquellos que provienen del desarrollo emocional y 
cognitivo de los estudiantes. 

Vargas (2003), que cita a De Mello (1999), destaca que 
la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad no cam-
bian la relación hombre-saber, ya que el sujeto y el objeto 
continúan dicotomizados, pues están reducidos a un único 
nivel de realidad. En cambio, la transdisciplinariedad hace 
referencia al abordaje sistémico de un objeto de estudio a 
través de varias disciplinas, pero reconoce varios niveles 
de realidad y no dicotomiza al hombre y su saber. Engloba 
y trasciende lo que pasa por las disciplinas, al reconocer lo 
desconocido y lo inagotable. 

Las disciplinas, a partir de sus propios dominios, conver-
gen en la descripción holística de un sistema complejo en 
interrelación e intercambio permanente con otros sistemas 
complejos que requieren, para su aprehensión, del aporte de 
los conocimientos de un conjunto sólido de disciplinas. Su 
objetivo es la comprensión de la realidad a través, entre y 
más allá de toda disciplina para complementar, a su vez, las 
otras modalidades de formación, como la interdisciplina. 

La transdisciplinariedad trata de crear el imaginario 
transdisciplinar y, a través de él, revisar la disciplina, el co-
nocimiento, el contexto, la estructura, la investigación. «El 
ejercicio de transdisciplinariedad respeta, endosa, alaba y 
pide la práctica competente de la disciplina, de la pluridis-
ciplina y de la interdisciplina, bien como define su amplitud 
y limitación» (Vargas, 2003). 
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La transdisciplinariedad abandona el pensamiento reduc-
cionista, centrado en la eficiencia, y desafía a la educación 
con prácticas que favorecen la creación y el desenvolvimien-
to de valores, ya que se reconoce la existencia de sistemas 
complejos, tiende a renovar la integridad del sujeto, facili-
ta la interacción y colabora con la misión de la educación 
de recrear su vocación de universalidad. De forma paralela, 
una visión constructiva y solidaria del contexto histórico ac-
tual genera numerosos espacios de discusión, pues instala el 
concepto en la espiral del tiempo, esfuerzo, análisis, praxis, 
construcción teórica, propios del cambio cultural36.

Por otra parte, se le identifica como lecturas plurales que 
se pueden realizar para elucidar la opacidad de los obje-
tos de estudio de las ciencias sociales, recuperando lo que 
Ardoino conceptúa como una mirada multirreferencial de 
los órdenes de la realidad y de la complejidad/heterogenei-
dad que es inherente a su complejidad37. 

De lo anterior podría inferirse la estrecha rela-
ción existente entre las dimensiones epistemológicas y 
psicopedagógicas.

36 El trabajo de María del Rosario Lores Arnaiz (1999) presenta las líneas históricas 
definidas dentro del campo de las ciencias, que identifican las deficiencias que plan-
tean los estrechos marcos de cada disciplina a los que se aferran aquéllos quienes que 
se dedican a ellas. En las palabras de la autora, la transdisciplina «hace estallar los 
límites de las disciplinas, entrelaza los avances logrados en campos diferentes y da 
por resultado campos nuevos, conceptos nuevos, leyes nuevas. Una vez nacida, no 
hay retroceso».

37 «Estas ideas se oponen frontalmente a las reducciones del positivismo y a la “am-
bición simplificadora” que ha marcado durante siglos nuestra forma de conocer, al 
modo cartesiano. Debemos reconocer la existencia de la complejidad antes referida, 
ya que así podremos, al decir de Ardoino, “postular el carácter molar, holístico, de la 
realidad estudiada y la imposibilidad de reducirla por recortes, por descomposición, 
en elementos simples”. Este camino supone abandonar la perspectiva molecular  o 
atomista y renunciar a la ingenuidad de suponer que, luego de estudiado, el objeto se 
convertirá en homogéneo para las distintas disciplinas».



173modeLo CurriCuLar iNTegraL uaeh

2) El aspecto profesional

En este aspecto se incorpora una dimensión sociolaboral 
de los contenidos del aprendizaje y enseñanza, ya que el 
profesional universitario toma decisiones de carácter social 
apoyado en conocimientos científicos, técnicos y los consa-
grados por el uso y la experiencia, como la elaboración de 
un programa educativo, la construcción de una vivienda, la 
intervención quirúrgica de un paciente, la formulación de 
un plan económico, la resolución de problemas matemá-
ticos y la traducción de textos extranjeros; todas éstas son 
muestras de actividades profesionales diversas. 

Así, el profesional se forma y capacita para intervenir 
en diversos sectores sociolaborales: el productivo, de servi-
cios o social, por lo que resulta necesario que el profesional 
cuente con una formación cultural adecuada, a saber:
a) Una variedad de herramientas técnicas, procedimientos y 

estrategias de intervención, así como la fundamentación 
conceptual de éstas a fin de desarrollar un saber hacer 
eficiente dentro de su profesión; un saber hacer con cier-
tas características y limitaciones en el punto de partida 
que luego puede alcanzar niveles de desarrollo fecundos.

b) Un conjunto de teorías, principios, leyes y conceptos que 
correspondan a ciencias básicas o aplicadas, formales o 
empíricas o a una combinación de éstas.

c) Modalidades de interacción de la teoría y la práctica que 
le permitan usar teorías, métodos y procedimientos para 
resolver problemas concretos y que, al mismo tiempo, le 
ayuden a mejorar y ampliar su comprensión teórica y téc-
nica, a desechar cierta información y/o a adquirir otra.

d) Una cierta concepción filosófica de la profesión, es decir, 
un conjunto de ideas sobre el hombre, la sociedad y su 
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profesión, que le ayuden a desarrollar una visión más 
integral de su quehacer.

e) Una posibilidad de mejorar, innovar, criticar y reafirmar 
los conocimientos y los procedimientos de su profesión a 
medida que profundiza los aspectos prácticos, científicos y 
sociales de ésta (Casarini, 1999: 70). 

En síntesis, se espera que el profesional posea una forma-
ción científica, humanística y tecnológica pero, además, que 
establezca una comunicación entre esa formación y las nece-
sidades laborales y sociales. En este aspecto se entrecruzan la 
dimensión epistemológico-profesional con la sociocultural.

Dentro del modelo curricular integral uaeh para la refor-
ma del nivel licenciatura 2007, se establecen núcleos de 
formación, los cuales agrupan el conjunto de conocimien-
tos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores relevantes y 
significativos, de carácter científico, tecnológico y huma-
nista, para el desarrollo de las esferas cognitiva, psicomo-
tora y afectiva.

Todo esto con el fin de lograr la educación integral del 
profesionista egresado de esta universidad, el cual desarro-
llará las competencias necesarias como parte de dicha for-
mación integral.

Los núcleos refieren a un conjunto de saberes centrales 
que incorporan objetos de enseñanza y contribuyen a de-
sarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, 
expresivas y sociales que los recrean de manera cotidiana 
durante su encuentro con la cultura, con lo que enriquecen 
la experiencia personal y social en sentido amplio.

Para que el aspecto profesional se cumpla, en el sentido 
amplio, resulta necesario vincular al estudiante con el mun-
do laboral a través de prácticas profesionales, que son el 
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conjunto de actividades y quehaceres de un tipo particular 
de ocupación (cuyos fundamentos son susceptibles de ense-
ñanza teórica por estar científicamente sistematizados) que 
se ejerce con un alto grado de complejidad en determinado 
campo de la actividad humana y que constituye un trabajo 
de trascendencia social y económica.

Desde un enfoque educativo, sin embargo, resulta nece-
sario acompañar al estudiante durante este proceso a través 
de actividades independientes, ahí, la labor del académi-
co es guiar y asesorar durante las estancias en escenarios 
reales.

Las características más importantes del concepto de 
práctica profesional son (Díaz Barriga, 1994: 27):

• Sintetiza las tareas de un campo de trabajo.
• Abarca las tareas de requerimiento social.
• Mantiene una íntima congruencia entre profesión y 

problemática social.
• Se evalúa en función de la problemática social.
• Requiere establecer, para su definición, relaciones 

históricas con el desarrollo científico y tecnológico.
• Se constituye a partir de indicadores tales como po-

líticas presidenciales, eventos mundiales, avances 
científicos de instituciones públicas y movimientos 
político-laborales.

• Debe contemplar áreas de conocimientos y objetivos 
particulares.

• Debe apoyarse en procesos técnicos.
• Debe tener un espacio social para cada práctica.
• Debe considerar el número de personas a que afecta 

la actividad.
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Es importante enunciar el perfil de egreso de los estu-
diantes de licenciatura de la uaeh, es decir, las caracterís-
ticas personales genéricas que definen a un profesionista y 
que deben estar especificadas en conocimientos, habilida-
des, actitudes, aptitudes y valores necesarios para la con-
sideración integral del sujeto de estudio. Este perfil es el 
conjunto de saberes teórico-conceptuales y técnico-prácti-
cos, así como actitudinales, que conjugan la formulación 
académica general con la formación especializada. 

Según Glazman:

El perfil del egresado delinea las actividades, procedimien-
tos, características, funciones y roles sociales requeridos por 
la práctica. En términos generales, es una representación del 
sujeto que las instituciones buscan formar y sus modos de in-
tegración al ámbito social y académico; se constituye en una 
fuente importante para la formulación del plan de estudios 
porque contribuye a precisar elementos de los marcos filosó-
fico, educativo y cultural de la formación. Las instituciones 
educativas deben prever que el egresado de un nivel, al ad-
quirir los conocimientos y habilitarse en las prácticas de áreas 
específicas, cuente con los elementos que le permitan resol-
ver problemas de uno o varios campos. El perfil del egresado 
materializa la integración de elementos formativos y recursos 
para la promoción de un egresado con características acordes 
a las finalidades de las instituciones educativas (1994: 66).

El profesional egresado de la uaeh se forma a partir de 
prácticas de campo en las que se desarrollará profesional-
mente. La formación integral que se plasma en el modelo 
educativo y curricular plantea la pertinencia de los progra-
mas educativos, por lo que es importante conocer los reque-
rimientos de cada profesional en el mercado laboral y social 
que se abordarán en el siguiente apartado.
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Vinculación con la realidad a través de problemas socia-
les. Se trata de vincular y contextualizar al estudiante con 
su realidad profesional a través de un acercamineto a los 
grandes problemas que aquejan a la sociedad hidalguense 
en particular y a toda la población en general38.

Los problemas sociales nacen dentro del contexto de una 
sociedad particular —no es posible hacer generalizaciones—, 
quien determina cuáles son en concreto. 

Para Sullivan (1980: 10), un problema social relevante 
existe cuando un grupo de influencia es consciente de una 
condición social que afecta sus valores y que puede ser re-
mediada mediante una acción colectiva. Esta definición se 
puede especificar de manera más concreta al definir cada 
uno de los términos citados:
a) Grupo de influencia: el que tiene un impacto significati-

vo dentro del debate público o en la política social a ni-
vel de un colectivo mayoritario. Para que una condición 
sea definida como problema social debe considerarse 
como injusta por un grupo, quien debe ostentar influen-
cia social.

b) Conciencia de una condición social: la existencia de una 
condición social problemática no implica el surgimiento 
de un problema social, sólo si existe conciencia de dicha 
condición se convertirá en problema. 

c) Se afectan negativamente los valores: en un grupo, los 
valores deben ordenarse en función de su prioridad al 
momento de invertir recursos en solucionarlos.

d) Debe ser remediado por la acción colectiva: toda condi-
ción social que no sea solucionable mediante una acción 

38 Las problemáticas pueden seleccionarse de acuerdo a los resultados del estudio de 
necesidades sociales.
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colectiva puede ir en contra de los valores colectivos, 
pero no por eso llegar a ser un problema social.

Antes de este siglo no se podía hablar de problemas so-
ciales porque no existían procedimientos para remediarlos. 
Tal es el caso de temas como la pobreza, atribuida durante 
siglos a factores individuales, como la falta de motivación 
de los pobres, sin que la sociedad pudiera hacer algo por 
remediarlo. 

Es preciso considerar también la otra cara de la moneda, 
de forma que la acción colectiva será posible si los gru-
pos de influencia participan en el desarrollo de estrategias y 
de soluciones. Así, si un grupo de influencia determina que 
algo es inadmisible, es posible que se realice un esfuerzo 
colectivo para tratar de buscar una solución a lo que acaba 
de definirse como problema social.

Para hacer frente a la dimensión profesional, el modelo 
curricular integral incluye la resolución de problemas pro-
fesionales a través de campos problemáticos (un conjunto 
de conflictos y tareas de la realidad vinculados al campo 
profesional y sus interrogantes) que los estudiantes han de 
responder o afrontar, donde se conjugan diversas ciencias 
y técnicas para dar soluciones con fundamentos teóricos y 
prácticos a diversas cuestiones. 

Los campos problemáticos deberán articularse a tra-
vés de las unidades de aprendizaje sin olvidar la integración 
de lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar 
(Serrano, 1982). Además, estos campos cuentan con dos 
dimensiones39: 

39 Consideradas éstas como una agrupación conceptual que ubica y relaciona los ob-
jetos primordiales de los problemas sociales vinculados al ejercicio profesional, 
así como las ideas y las vías para acceder a ellos; las funciones y procesos para 
que sus características obedezcan a un orden determinado y delimitado por el área 
disciplinar.
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a) Cognoscitiva: Se basa en la epistemología científica, 
donde el campo problémico (problema de la realidad) 
se toma como tal, es decir, en su totalidad y multirrefe-
rencialidad como proceso para explicarlo por la acción 
sobre él, basados en la epistemología genética de Piaget. 
Conocer es modificar, transformar el objeto y entender 
el proceso de su transformación y, como consecuencia, 
entender la forma en que el objeto fue construido. Una 
operación es, así, la esencia del conocimiento.

b) Social: Se apoya en una concepción del mundo y del pa-
pel que el conocimiento, y por tanto su enseñanza, tienen 
en el proceso social. Los problemas de la realidad lo son 
de una realidad social sobre los cuales la práctica profe-
sional opera, trabaja y transforma. 
Entonces, se amplía el concepto de objeto de transfor-

mación: ya no es sólo la realidad in situ sobre la cual ope-
rar, sino el espacio y grupo sociales con los cuales se opera 
(Serrano, 1982: 7-11).

A partir de estas dimensiones en los campos problemáti-
cos se articulan los conocimientos que se requieren, desde 
la disciplina y lo que la sociedad espera de un egresado 
de nivel superior, para formar un profesional sujeto de 
transformación.

Este capítulo proporciona los elementos fundamentales 
del modelo curricular integral uaeh para la reforma del nivel 
licenciatura 2007 en cuanto a las intenciones y los objetivos 
que tiene la universidad para la educación, los requerimien-
tos curriculares y fundamentos teóricos epistemológicos de 
dicho modelo. En el capítulo siguiente se desarrollarán los 
criterios de selección y organización de los contenidos.
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4.3 Criterios de selección y organización de los contenidos

Una parte importante del proyecto curricular son los crite-
rios que conducirán a la selección y organización de conte-
nidos. Desde una concepción amplia, parafraseando a Coll 
(1987) en su teoría de la elaboración, se trata del conjunto de 
saberes: saber, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber 
emprender. Martínez (citado en Angulo, 2000) plantea:

Es sabido que vivimos un largo periodo de explosión de co-
nocimientos. Otra cosa distinta es el uso social de ese conoci-
miento para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, 
pues también es sabido que millones de personas en el mundo 
mueren de hambre o no disponen de las condiciones más ele-
mentales o primarias para su vida. Y puede ocurrir —de hecho, 
ocurre— que una persona, tras diez años de escolarización obli-
gatoria, se encuentre conceptualmente desarmada para hacer 
frente de un modo crítico a la realidad que le ha tocado vivir. 

Esto no sólo ocurre con la educación obligatoria, sino 
que se traspola en todos los niveles del sistema educativo. 
Sin embargo, la educación superior tiene el compromiso de 
egresar de sus instituciones a sujetos preparados para de-
sarrollar una profesión, y más que eso, para convertirse en 
ejes transformadores de la sociedad, buscar que su práctica 
sea reflexiva y que tengan la conciencia social necesaria 
para mejorar los ámbitos en los que se desenvuelven.

Es por ello que establecer los criterios selectivos sobre lo 
que vale la pena enseñar, sobre lo que se considera funda-
mental y se diferencia de aquello que es secundario o com-
plementario, se convierte en una tarea primordial. Todo esto 
desde una postura epistemológica multirreferencial que 
permita incorporar formas de selección de contenidos con 
base en las necesidades sociales, profesionales y educativas 
que se requieren en una sociedad del conocimiento.
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En el modelo curricular integral de la uaeh se estable-
cen las líneas que conducirán la selección y organización 
de contenidos.

4.3.1 Selección

En este aspecto, la selección de los contenidos es congruente 
con la dimensión epistemológico-profesional; sin embargo, 
además de lo abordado en este apartado se considera ne-
cesario incluir el eje transversal (descrito con anterioridad) 
como un elemento más dentro de los criterios y que se refie-
re a conocimientos universales que pueden ser incorporados 
dentro de los programas educativos a través de contenidos o 
estrategias, razón por la que se integra como un criterio más 
a la selección. Es por esto que los contenidos a seleccionar 
tendrán que darse a partir de un cruce dialéctico entre las 
áreas de formación, los campos problemáticos y ejes trans-
versales, como podemos observar en la siguiente figura:

Figura 2.1. Interrelación de elementos para la selección de contenidos
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Por otra parte, la importancia del  aprendizaje y enseñan-
za, como traductor de contenidos académicos susceptibles 
de ser reconstruidos por el estudiante, tiene que ver con la 
forma en que éstos se estructuran para facilitar su compren-
sión a los estudiantes y favorecer, con ello, la transferencia 
y la continuidad de la enseñanza. Las consideraciones an-
teriores nos llevan a tratar de precisar qué son los conteni-
dos académicos; Coll nos proporciona una definición: «[…] 
Son el conjunto de saberes y recursos científicos, técnicos 
y culturales, que se incorporan a los programas y planes de 
estudios con el propósito de realizar ciertos fines educativos 
valorados por la sociedad» (Coll, 1987: 138).

La incorporación de contenidos en un programa edu-
cativo implica una transformación necesaria de dichos 
saberes y recursos, a fin de adecuarlos al contexto de un 
programa de curso y al aprendizaje y enseñanza de una 
carrera profesional, es decir, tanto a nivel micro como 
macro, con la finalidad de facilitar y darle un sentido 
(formativo, profesional y social) a los aprendizajes y 
enseñanzas. 

Para ello, resulta fundamental la génesis del conoci-
miento que se espera que los estudiantes aprendan, además 
de tener en cuenta los tipos de contenidos que existen:
• Saber teórico-conceptual. Se refiere a los contenidos que 

provienen de las ciencias (exactas, naturales y sociales) 
y sus ramas auxiliares: disciplinas científicas, teorías y 
modelos, cuya finalidad es, en esencia, explicar o descu-
brir determinado sector de la realidad.

• Saber técnico-práctico. Se refiere a los contenidos acer-
ca de tecnologías, técnicas, métodos, procedimientos, 
lenguajes y artes, cuya finalidad esencial es conocer 
y/o dominar su aplicación para actuar, controlar, crear 
o transformar objetos o procesos naturales o sociales en 
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determinado ámbito de la realidad, en particular de una 
profesión.        
 Estos tipos de conocimiento son los que en la educa-
ción superior pueden constituirse en los contenidos or-
ganizadores de un aprendizaje y enseñanza en la medida 
que uno u otro, o una combinación de los mismos, sean 
el foco de interés de los cursos. Esto significa que, una 
vez definida la orientación prioritaria del aprendizaje y 
enseñanza, los demás tipos de contenido pueden ser in-
corporados como soporte o complemento del contenido 
central.

• Saber aprender. Implica considerar como contenidos 
las habilidades intelectuales y estrategias cognoscitivas 
necesarias para acceder, organizar, recuperar y aplicar 
un determinado contenido o resolver un problema. En 
cuanto a este tipo de contenido, estamos de acuerdo con 
Najman (citado en Casarini, 1999) cuando dice que «el 
analfabeto de mañana no será el que no sabe leer, será 
el que no haya aprendido a aprender».

• Saber ser. Estos contenidos pertenecen al campo valo-
rativo y comprenden la interpretación ética y la inter-
nalización de un sistema de valores, actitudes y normas 
en torno a determinados temas, aspectos o situaciones 
del ámbito social y, en específico, del sector profesional 
propio de las diferentes carreras.
Se seleccionarán los contenidos con base en la lógica 

de la disciplina pero también considerando el aspecto fun-
cional de los mismos, es decir, su aplicación para abordar 
los campos problemáticos específicos de cada profesión, así 
como el tipo de competencias que el estudiante alcanzará a 
través de la integración de saberes. 
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La selección de contenidos es un trabajo colegiado ba-
sado en el análisis y la síntesis a partir de los resultados 
de los estudios de pertinencia y factibilidad,  así como las 
opiniones de los expertos.

4.3.2 Organización

Dentro del modelo curricular integral uaeh para la reforma 
del nivel licenciatura 2007, la estructura del mapa curricu-
lar será a través de:

1) Ejes temáticos

Se definen como los elementos estructurales del modelo 
que agrupan, articulan y organizan los campos problemáti-
cos en función de las potencialidades, posibilidades y/o re-
laciones existentes entre ellos y que se abordan en unidades 
de aprendizaje.

2) Núcleos de formación

Aunque la forma como se conceptualizan los núcleos de for-
mación ya fue abordada, aquí es importante retomar cómo 
a partir de ellos se organizan los contenidos, pues dentro de 
este modelo se consideran cuatro núcleos de formación, en 
los que se incorporan los contenidos de acuerdo a cada uno 
de sus conceptos. 

La ubicación de los núcleos en el plan de estudios no co-
rresponde necesariamente al avance de los semestres, sino 
a la secuencia de los contenidos de las unidades de aprendi-
zaje y la relación horizontal sincrónica de la disciplina que 
los aporta; si seguimos esta idea, un núcleo puede abarcar 
más de un semestre.
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Estos núcleos de formación actuarán como un organiza-
dor de la enseñanza orientada a promover múltiples y ricos 
procesos de construcción de conocimientos para potenciar 
las capacidades del estudiante, atendiendo a la vez a ritmos 
y estilos singulares a través de la creación de múltiples am-
bientes de aprendizaje. 

Los núcleos de formación que plantea este modelo se 
clasifican de la siguiente forma:

a) Básico
Será común para todos los programas educativos de cada 

des; integra las unidades de aprendizaje, contempla los 
contenidos fundamentales de cada  área de conocimiento 
y conlleva el compromiso de promover actitudes, capa-
cidades, habilidades y valores que el estudiante aplicará 
a lo largo de su formación y en su ejercicio profesional. 

Su intención es que en cada unidad de aprendizaje el 
estudiante pueda utilizar herramientas tecnológicas, leer y 
analizar textos, redactar distintos tipos de documentos, de-
sarrollar y aplicar habilidades de pensamiento, ubicar los 
problemas locales, regionales, nacionales y mundiales en el 
marco de las disciplinas estudiadas y conducirse con ética 
profesional. 

Dada la importancia de este núcleo para la formación, es 
necesario que guarde relación con  los demás núcleos; debe 
tener continuidad durante todo el proceso, desde la particu-
laridad de las unidades de aprendizaje.

b) Profesional
Aquí se abordan los contenidos disciplinarios esenciales 

de cada programa educativo y serán seleccionados con ri-
gor por los grupos colegiados de cada des. 
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La organización del contenido se aborda a través de 
problemas, temas, unidades de trabajo, experiencias edu-
cativas, talleres, seminarios, módulos, entre otros. En este 
núcleo se incorpora la unidad de aprendizaje de prácticas 
profesionales.

c) Terminal y de integración 
Posibilita que se atiendan las necesidades e intereses 

de los estudiantes, además de potenciar el desarrollo de 
su autonomía para la toma de decisiones con relación a su 
formación. Las áreas de énfasis  estarán integradas por uni-
dades de aprendizaje disciplinares y optativas; estas últi-
mas podrán ser seleccionadas de cualquier otro programa 
educativo.

d) Complementario
Favorece una preparación en los saberes mediadores e 

instrumentales, discusión y apropiación de técnicas gene-
rales que ayudarán a un mejor ejercicio profesional y una 
mayor capacitación para el acceso a los medios de comuni-
cación y áreas del saber que permiten enriquecer la especi-
ficidad del conocimiento. Incluye el estudio de una o varias  
lenguas extranjeras con dominio progresivo, informática y 
nuevas tecnologías, servicio social, actividades deportivas, 
artísticas y culturales.

Estos núcleos tendrán un valor crediticio dentro del pro-
grama educativo, para lo que se sugiere la siguiente distri-
bución porcentual:
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Tabla 2.1 Distribución porcentual de los créditos

Núcleos de formación Básico Profesional Terminal y de 
integración Complementario

Intervalo porcentual 10-25 50-60 20-25 10-20

Es importante aclarar que esta propuesta puede ser mo-
dificada, al interior de cada Dependencia de Educación 
Superior, por los órganos colegiados, siempre y cuando sea 
justificada con base en las problemáticas, necesidades y na-
turaleza de cada programa educativo. 

Cabe destacar que la organización de los contenidos es en 
dos niveles: macro y micro. Lo macro se refiere a la estruc-
tura que se plasmará en lo que se denomina mapa curricular 
y que tiene que ver con el orden progresivo de las unidades 
de aprendizaje por temporalidad o semestres, así como el 
esquema gráfico en donde se muestran las relaciones entre 
ellas; los elementos de este tipo de organización son los ejes 
temáticos y los núcleos de formación. Con nivel micro nos 
referimos a la relación existente entre los contenidos para 
ser abordados en un semestre escolar en un elemento, que se 
incorpora al modelo curricular integral de la uaeh.  Éste, 
que se considera como el elemento central, es la:

3) Unidad de aprendizaje

Está conceptualizada como un conjunto de acciones de for-
mación integradora y globalizadora interrelacionada con 
otras unidades que conforman los ejes temáticos, cuyos 
contenidos deben ser seleccionados y organizados a par-
tir de la disciplina misma, de los campos problemáticos y 
etapas de desarrollo del estudiante; debe relacionárselos de 
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manera inter y transdisciplinar en tanto la naturaleza de las 
disciplinas lo permitan. 

Además, contiene temas sugeridos por los contenidos 
de los ejes transversales, propicia la investigación colectiva 
con un alto nivel de compromiso y tiene como referencia 
la formación de un elemento de la competencia.También 
utiliza  estrategias didácticas centradas en el aprendiza-
je (aprendizaje situado, enseñanza problémica, aprendizaje 
colaborativo y cooperativo, entre otras). Se interrelaciona 
con otras unidades de aprendizaje para conformar los ejes 
temáticos y puede asumir todas las modalidades posibles de 
organización, tales como curso, taller, seminario, trabajo 
de servicio social, práctica profesional, estancias, asistencia 
a eventos académicos, actividades de investigación, comu-
nitarias, artísticas, deportivas.

Al interior de las unidades de aprendizaje, los conteni-
dos quedan organizados para el trabajo del académico en:

4) Unidad de trabajo

Se trata de la estructura didáctica de trabajo cotidiano in-
mersa en el  proceso de enseñanza y aprendizaje; en ella 
debe aparecer de manera objetiva la planificación, orga-
nización, temporalización de los contenidos, los medios y 
materiales que se necesitan; asimismo, debe contemplar los 
criterios de evaluación indicando el tipo y grado de apren-
dizaje que deseamos que el estudiante realice, sin olvidar 
que cada unidad de trabajo explicita las intenciones educa-
tivas  en el proceso formativo. 

Constituye una forma de organizar actividades orienta-
das al desarrollo de una o más capacidades, hábitos, habi-
lidades, actitudes, aptitudes y valores. Varias unidades de 
trabajo conforman una unidad de aprendizaje.
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4.4 Organización de las estrategias del proceso aprendizaje 
y enseñanza

En los apartados anteriores se desarrollaron los fundamen-
tos del modelo curricular integral de la uaeh y los criterios 
de selección y organización de contenidos. En el primero 
se plasman las intenciones u objetivos establecidos a partir 
de las dimensiones abordadas; en el segundo apartado, los 
criterios que este modelo asumirá para la selección y orga-
nización de contenidos. En el presente capítulo se define la 
forma en que los contenidos serán incorporados dentro del 
proceso de aprendizaje y enseñanza.

Para la aplicación del modelo curricular integral uaeh se 
necesitan abordar, como subtemas, las estrategias didácticas 
con un enfoque centrado en el aprendizaje y las estrategias 
operativas básicas para la implementación de este modelo.

4.4.1 Estrategias didácticas40

De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2003), una es-
trategia didáctica puede considerarse como un conjunto de 
procedimientos que el académico utiliza en forma reflexiva 
y flexible para promover el logro de aprendizajes significa-
tivos en los estudiantes. 

Uno de los objetivos del modelo curricular integral de la 
uaeh es la transformación de los procesos pedagógicos, lo 
que implica romper con paradigmas de formación conduc-
tista y tradicional e innovar en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza, con la intención de que el estudiante adquiera, 
aplique, transforme y construya saberes.

40 Mario de Miguel Díaz, 2005
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Si bien el proceso de aprendizaje y enseñanza está cen-
trado en el estudiante, debe haber reciprocidad entre éste y 
las estrategias didácticas, cuya esencia y objetivo central es 
que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos y 
en donde el académico funja como mediador.

Pues bien, el académico debe tener una participación ac-
tiva en el proceso, cooperar y colaborar con los estudiantes 
y no tener el control absoluto como único transmisor de 
conocimientos (Díaz-Barriga y Hernández, 2003; Ausubel, 
1983). 

No obstante, cabe destacar que el aprendizaje significa-
tivo no se reduce a la mera conexión entre los aprendizajes 
nuevos con los previos, sino que la esencia implica ir más 
allá. Es decir, se trata de transformar y modificar la informa-
ción, así como la estructura cognoscitiva (Gutiérrez, 2003). 

De entre las estrategias didácticas, que por su naturaleza 
y características permiten lograr lo señalado, se mencionan 
las siguientes: 

1)  Enseñanza problémica41 

Es una estrategia didáctica orientada al proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, cuya esencia radica en enfrentar a los 
estudiantes a situaciones problémicas que deben resolver 
con una participación activa y de forma independiente. Su 
objetivo es que el estudiante logre el más real y provechoso 

41 En la página http://www.revistahm.sld.cu/numeros/2004/n10/art/catedra.htm se 
realizan algunas consideraciones filosóficas, pedagógicas y metodológicas sobre la 
enseñanza problémica, la cual constituye una alternativa que pueden emplear los pro-
fesores para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje, si se tienen en cuenta las 
condiciones y características de los educandos. Se reflexiona sobre el origen de este 
tipo de enseñanza, su desarrollo histórico a partir de los autores más representativos 
que asumen esta forma de enseñar (sobre todo pero no sólo en Cuba), así como los 
fundamentos teóricos, las categorías y sus métodos. Además, se observan las venta-
jas y desventajas que a criterio de los autores tiene este tipo de enseñanza.
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aprendizaje, traducido en tres elementos integradores de su 
personalidad: 1) aprender a aprender; 2) aprender a hacer;  
3) aprender a ser. 

Entonces, las principales funciones de la enseñanza pro-
blémica son que el estudiante: 1) aprenda a aprender al de-
sarrollar su pensamiento científico y a través de diversos 
métodos del conocimiento; 2) asimile los conocimientos y 
los aplique de manera creativa; 3) se capacite en el trabajo 
independiente y de solución a diversas contradicciones. 

Como puede observarse, la enseñanza problémica, como 
estrategia didáctica, permite que el estudiante aprenda de 
manera significativa, así como el desarrollo de habilidades 
tales como la resolución de problemas, el manejo del cam-
bio, la autoevaluación, metacognición, autoconfianza, au-
todirección, habilidades interpersonales, trabajo en grupo y 
aprendizaje continuo. 

Se afirma, entonces, que su intención es encaminar a los 
estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, compren-
der y aplicar lo que aprenden en la realización de tareas 
(que pueden ser problematizables) como herramientas para 
resolver problemas.

2) Aprendizaje cooperativo

Es considerado como la estrategia didáctica idónea para 
la modalidad organizativa de trabajo en grupo, cuyo prin-
cipal objetivo es hacer que los estudiantes aprendan entre 
ellos. Se trata de un enfoque interactivo de organización del 
trabajo en el aula, donde los estudiantes aprenden unos de 
otros, de su académico y del entorno. 

Los incentivos son grupales, así los estudiantes asumen 
la responsabilidad de su aprendizaje pero también el de sus 
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compañeros, lo cual les permite alcanzar las metas e incen-
tivos comunes trazados con anterioridad.

Como puede observarse, en esta estrategia didáctica se 
maximiza el trabajo individual y, al mismo tiempo, el apren-
dizaje de todos, puesto que el papel activo del estudiante y 
la responsabilidad que asume en la tarea permiten un apren-
dizaje significativo y el logro de objetivos comunes. 

En resumen, es el enfoque interactivo del trabajo de los 
estudiantes dentro del aula con responsabilidad de su apren-
dizaje y el de sus compañeros para alcanzar metas e incenti-
vos, por lo tanto, es un método que debe aplicarse como una 
filosofía y un enfoque global de la enseñanza. Para lograrlo 
es necesario:
• Priorizar la cooperación y colaboración frente a la 

competencia.
• La estructuración de las tareas y compromisos da exce-

lentes resultados en los ámbitos cognoscitivo y actitudi-
nal, es apropiado para adquirir competencias respecto a 
la interacción entre iguales, la resolución de problemas  
y la adquisición de actitudes y valores.

• Es apropiado para lograr aprendizajes activos y signifi-
cativos, pues los estudiantes aprenden mejor entre ellos 
por tener niveles similares de competencias (zona de de-
sarrollo próximo). 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999), los compo-
nentes esenciales que fundamentan  un aprendizaje coope-
rativo son:
• Interdependencia positiva.
• Interacción cara a cara; implica interacciones continuas 

y directas que comparten los miembros, se ayudan, se 
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refuerzan y gratifican mutuamente. Son habilidades in-
herentes a pequeños grupos.

• Evaluación de los resultados del proceso. El grupo debe 
desarrollar actividades de reflexión y evaluación de tra-
bajo en grupo. 

• Es un método que puede desarrollarse dentro y fuera del 
aula.

• Se lleva a cabo con presencia del académico y sin ella.
• La orientación se recibe por parte del académico.
• A partir de aquí se organiza y planifica la tarea del grupo.
• Cada miembro del grupo es responsable de una tarea es-

pecífica, de la que será el experto.
• Los pequeños grupos se forman buscando más la diver-

sidad que la homogeneidad o la afinidad.
• Las competencias de cooperación e interacción social se 

alcanzan mejor al afrontar la diferencia y el contraste 
entre perspectiva e intereses distintos.

3) Aprendizaje colaborativo

De manera general, hace referencia a la actividad de pe-
queños grupos desarrollada en el aula; sin embargo, no se 
refiere al simple trabajo en equipo, sino a la conformación 
de pequeños equipos donde los estudiantes —después de 
haber recibido instrucciones—intercambian información y 
trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han 
entendido y terminado, con lo que aprenden a través de la 
colaboración.

Si se comparan los resultados de esta estrategia con las 
más tradicionales, se puede afirmar que los estudiantes 
aprenden más a través de un tema estructurado de manera 
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lógica, que facilita información organizada y que se centra, 
sobre todo, en lo colaborativo. Así, aprenden de un modo 
significativo, recuerdan por más tiempo el contenido, de-
sarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensa-
miento crítico y se sienten más confiados y aceptados por 
ellos mismos y por los demás.

La intención de esta estrategia es convertir la clase en un 
foro abierto al diálogo entre estudiantes y estudiante-acadé-
mico; por eso, los estudiantes pasivos ahora tienen una par-
ticipación activa en situaciones interesantes y demandantes, 
de las que adquieren aprendizajes significativos. 

Recuperando a Crook (1998),  es importante destacar que 
la línea divisora entre el aprendizaje cooperativo y el apren-
dizaje colaborativo es muy fina, pero una característica de 
la tradición colaborativa es un mayor interés por los proce-
sos cognitivos frente a los relativos a la motivación. Slavin 
(citado por Crook, 1998) establece la distinción al destacar 
que, con frecuencia, ambas concepciones de aprendizaje se 
enfrentan, aunque, en realidad, son complementarias. Los 
estudios sobre el aprendizaje cooperativo contribuyen a de-
finir una estructura de motivación y de organización para 
un programa global de trabajo en grupo, mientras que los 
estudios sobre el aprendizaje colaborativo identifican las 
ventajas cognitivas derivadas de los intercambios más ínti-
mos que tienen lugar al trabajar en conjunto.

4) Métodos expositivos/lección magistral

Es la presentación verbal de la exposición del académico. 
La lección magistral se utiliza para denominar un tipo espe-
cífico de lección impartida en ocasiones especiales. 
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Este método se justifica con un buen dominio de la ma-
teria por parte del académico, sus habilidades para la comu-
nicación didáctica y el enfoque profundo que le imprima.

5) Estudios de casos

Es el análisis intensivo y completo de un hecho, problema  
o suceso real, con la finalidad de interpretarlo, resolverlo, 
generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar 
conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, enfrentar-
se con los posibles procedimientos alternativos de solución.

El análisis profundo de ejemplos tomados de la reali-
dad engarza de forma dialéctica la teoría y la práctica en 
un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en apren-
dizaje significativo, pues debe mostrar un análisis de cómo 
los expertos resolvieron o pueden resolver los problemas, 
las decisiones que se han tomado o se podrían tomar y los 
valores, técnicas  y recursos implicados en cada una de las  
alternativas. 

El hecho de buscar una comprensión e interpretación 
completa del caso, así como las decisiones y posibles pun-
tos de vista de su actor, provoca un aprendizaje activo que 
trasciende los límites del propio espacio de aprendizaje y 
enseñanza, al tiempo que genera soluciones. 

La selección del caso (o casos) es importante, pues debe 
ser atrayente y responder a objetivos y núcleos temáticos. 
Entre la tipología se distinguen casos únicos o excepcio-
nales, rechazables, raros, estándares, múltiples, casos 
extremos, contradictorios, comparables con relación a di-
mensiones, etcétera; también se abordan simulaciones de 
problemas reales de experiencias propias o de narraciones.  

Como estrategia didáctica, se diferencian tres modelos 
en razón de sus propósitos: 
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a) Centrar los  análisis de casos, donde se analizan las solu-
ciones tomadas por expertos. 

b) Centrados en la acción de principios, donde los estudian-
tes se ejercitan en la selección y aplicación de normas y 
leyes para cada caso. 

c) Centrados en el entrenamiento, en la resolución de situa-
ciones, no como respuesta correcta de antemano, sino al 
estar abierto a soluciones diversas y a la consideración de 
la singularidad y complejidad de cada caso y contexto.

6) Resolución de ejercicios y problemas

Situaciones en las que se solicita a los estudiantes que de-
sarrollen las soluciones correctas mediante la ejercitación 
de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos y la apli-
cación de procedimientos de transformación de la informa-
ción disponible. La interpretación de los resultados suele 
utilizarse como complemento de la lección magistral. 

Se justifica su utilización en la necesidad de ejercitar y 
poner en práctica los conocimientos previos en situaciones 
diversas. Se basa en la idea de poner en práctica la interac-
ción entre los conocimientos adquiridos y la nueva situación, 
lo que permitirá un aprendizaje significativo. 

También tienen su utilidad en la ampliación del aprendi-
zaje y refuerzo del mismo. Se considera, asimismo, que la 
aplicación práctica de conocimientos despierta y aumenta 
el interés de los estudiantes al observar las posibles aplica-
ciones prácticas de sus conocimientos.

La resolución de los ejercicios o problemas, en gene-
ral, puede tener una o varias soluciones, en cualquier caso, 
éstas las conoce el académico. Se trata de una estrategia 
común para la evaluación y el aprendizaje. 
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Existe una gran variedad de tipologías de ejercicios 
y problemas en función de su solución (abiertos o ce-
rrados), procedimientos (reconocimiento, algorítmicos, 
heurísticos) y tarea (experimental, cuantitativo), por lo 
que las posibilidades son múltiples. Los ejercicios o pro-
blemas pueden plantearse con diversos grados de comple-
jidad y cantidad de información. Aplicar lo ya aprendido 
para afianzar conocimientos y estrategias y su desarrollo 
práctico se puede concretar en experimentos, simulaciones, 
juegos de rol, debates.

Es un elemento complementario de la lección magistral 
por la necesidad de explicación o material previo por par-
te del académico. La secuencia habitual de este método de 
explicación del académico (planteamiento de la situación 
y posterior aplicación de lo aprendido para su resolución) 
permite que éste supervise y monitoree el trabajo del estu-
diante y la aplicación de conocimientos teóricos en situa-
ciones prácticas.

Desde el punto de vista del estudiante, las etapas de la 
resolución de un ejercicio o problema pueden resumirse en 
cuatro puntos:
a) Reconocimiento del problema 
b) Comprensión, análisis, búsqueda y selección del proce-

dimiento o plan de resolución
c) Aplicación del procedimiento o plan seleccionado
d) Comprobación e interpretación del resultado 

7) Aprendizaje basado en problemas (abP)

Método de aprendizaje y enseñanza cuyo punto de partida 
es un problema diseñado por el académico y que el estu-
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diante debe resolver para desarrollar determinadas compe-
tencias definidas con anterioridad.

El método abP parte de la idea de que el estudiante apren-
de de un modo más adecuado cuando tiene la posibilidad de 
experimentar, ensayar o indagar sobre la naturaleza de fe-
nómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones pro-
blema, que son la base del método, se apoyan en situaciones 
complejas del mundo real.

El aprendizaje es más estimulante cuando se plantean 
preguntas que requieren del esfuerzo intelectual de los es-
tudiantes, no de la mera repetición de una rutina de trabajo 
aprendida, y cuando en un inicio no se les ofrece toda la 
información para solucionar el problema, sino que son ellos 
quienes lo identifican y utilizan los recursos necesarios para 
resolverlo.

El método abP también se basa en la idea de que los pro-
blemas que entrañan cierta dificultad se resuelven mejor en 
colaboración con otras personas. Esa colaboración facilita 
el aprendizaje porque requiere que el estudiante exponga y 
argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata 
con otros. 

Se trata de un método de trabajo activo centrado en el 
estudio que hace el alumno y en el que el académico es, 
sobre todo, un facilitador.

Para desarrollar este método, el proceso consiste en:
• Leer y analizar el escenario o situación problema
• Identificar los objetivos de aprendizaje
• Reconocer lo que sabe y lo que no con relación al 

problema
• Elaborar un esquema o representación que permita com-

prender el problema
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• Realizar una primera aproximación a la solución del pro-
blema en forma de hipótesis de trabajo

• Elaborar un esquema de trabajo para abordar el problema
• Recopilar información sobre el problema
• Analizar la información recogida
• Plantear los resultados y examinar la capacidad para res-

ponder al problema planteado
• Desarrollar procesos de retroalimentación que lleven a 

considerar nuevas hipótesis y pruebas de contraste
• Autocontrol sobre el trabajo y progreso del grupo en la 

solución del problema

8) Aprendizaje orientado a proyecto (aoP)

Método de aprendizaje y enseñanza en el que los estudian-
tes llevan a cabo un proyecto en un tiempo determinado 
para resolver un problema o abordar una tarea mediante 
planificación, diseño y realización de una serie de activida-
des, todo ello a partir del desarrollo y aplicación del apren-
dizaje adquirido y del uso efectivo de recursos.

Es un método basado en el aprendizaje experimental, 
donde tiene una gran importancia el proceso de investiga-
ción alrededor de un tópico, con la finalidad de resolver pro-
blemas complejos de soluciones abiertas o abordar temas 
difíciles que permitan la generación de conocimiento y de-
sarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes. 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los 
estudiantes asuman una mayor responsabilidad de su apren-
dizaje, así como aplicar, en proyectos reales, las habilidades 
y conocimientos adquiridos en su formación. 
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Su intención es encaminar a los estudiantes a situacio-
nes que los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que 
aprenden como una herramienta para resolver problemas y 
realizar tareas.

Al realizar un proyecto se necesita integrar el aprendi-
zaje de varias áreas y disciplinas para no generar un apren-
dizaje fragmentado. En consecuencia, los proyectos deben 
entenderse como componentes centrales y no periféricos al 
currículo. Con ellos, los estudiantes descubren y aprenden 
conceptos y principios propios de su especialización.

Descripción:
• Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo 

de aprender acerca de algo (como ocurre en el aprendi-
zaje basado en problemas), sino hacer algo.

• El académico no constituye la fuente principal de acceso 
a la información.

• La innovación que supone la realización de proyectos, 
en el marco del aprendizaje, radica no en el proyecto en 
sí mismo, sino en las posibilidades que supone su rea-
lización para poner en práctica y desarrollar diferentes 
competencias.

• Los proyectos se centran en problemas o temas vincula-
dos a los conceptos y principios básicos de una o varias 
unidades de aprendizaje.

• Los proyectos abordan problemas o temas reales, no si-
mulados, por lo que quedan abiertas las soluciones.

• Generan un nuevo conocimiento.
• Suele utilizarse en los últimos cursos y con duración de 

un semestre o curso completo.

Su estructura se determinar en 4 fases:
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1) Información: Los estudiantes recopilan, por diferen-
tes fuentes, informaciones necesarias para la resolu-
ción de la tarea planteada.

2) Planificación: Elaboración del plan de trabajo, la es-
tructuración del procedimiento metodológico, plani-
ficación de los instrumentos y medios de trabajo y 
elección entre las posibles variables o estrategias de 
solución a seguir.

3) Realización: Suponer la acción experimental e inves-
tigadora al ejercer y analizar la acción creativa, autó-
noma y responsable.

4) Evaluación: Los estudiantes informan de los recursos 
conseguidos y los discuten junto con el académico.

9) Contrato de aprendizaje 

Acuerdo establecido entre el académico y el estudiante para 
la consecución de aprendizajes a través de una propuesta de 
trabajo autónomo supervisado por el académico durante un 
periodo determinado. En el contrato de aprendizaje es bási-
co formalizar el acuerdo, una relación de contraprestación 
recíproca, una implicación personal y un marco temporal 
de ejecución. 

La metodología del contrato se basa en los siguientes 
principios:
• La potencialidad de la persona, en este caso del estudian-

te, para aprender y para gestionar su propio itinerario de 
aprendizaje

• El concepto de contrato psicológico para lograr un cam-
bio de conducta determinado
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• El compromiso recíproco, formalizado en un acuerdo 
que conlleva a cumplir el contrato

• La negociación de todos los elementos que constituyen 
el aprendizaje supervisado

• El desarrollo de la competencia en el aprendizaje 
autodirigido

• Es una técnica para facilitar la individualización del 
aprendizaje. Se trata de un acuerdo formal escrito entre 
el académico o tutor y el estudiante que detalla sus ex-
pectativas: qué va a aprender, cómo será el seguimiento 
del aprendizaje, el periodo de tiempo que establece y los 
criterios de evaluación para juzgar cómo completó su 
aprendizaje.

Un contrato de aprendizaje contiene, por lo general, los 
siguientes elementos:
• Los objetivos de aprendizaje en términos de competencias 

que deben alcanzar los estudiantes al realizar las tareas.
• Las estrategias de aprendizaje que el estudiante debe 

aplicar para alcanzar los objetivos.
• Los recursos o medios que deben emplearse.
• Referencias, indicios, señales, pruebas de autoevalua-

ción para que el estudiante haga un contraste permanente 
del aprendizaje que logra en relación con los objetivos 
formulados.

• Criterios de evaluación para verificar las evidencias de 
aprendizaje presentadas por el estudiante.

• El cronograma de tareas con los tiempos límite acordados.
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Con frecuencia, el contrato de aprendizaje incluye la ela-
boración de un portafolio como evidencia del proceso de 
aprendizaje y como recurso de evaluación. 

El portafolio o carpeta de aprendizaje del estudiante es: 

La historia documental estructurada de un conjunto (cuidado-
samente seleccionado) de desempeños que han recibido pre-
paración y tutoría, y adopta la forma de muestras de trabajo 
del estudiante que sólo alcanzan realización plena en la es-
critura reflexiva, la deliberación y la conversación (Shulman, 
1999: 45). 

La función de facilitador del académico es esencial, pues 
en conjunto con el estudiante: 
• Define unos objetivos específicos, detallados.
• Determina una secuencia de tareas de aprendizaje.
• Establece sesiones de tutoría o supervisión del proceso 

de aprendizaje.
• Señala criterios de evaluación.
• Negocia y acuerda con el estudiante los componentes del 

contrato de aprendizaje.

4.4.2 Estrategias operativas básicas para la implementación 
del modelo curricular integral de la uaeh

Éstas representan los elementos requeridos para poner en 
marcha del modelo curricular integral de la uaeh y aseguran 
las condiciones mínimas de pertinencia del modelo. La im-
portancia de estas estrategias las ubica como posibles fac-
tores de riesgo para su implementación. Lo que se aborda 
en este subtema son los requisitos de ingreso, permanencia, 
egreso y titulación del estudiante, escenarios de aprendiza-
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je, recursos y materiales didácticos, créditos, organización 
de academias y programas institucionales.

1) Requisitos y perfil de ingreso

Los requisitos de ingreso son el conjunto de requerimientos 
que el aspirante debe reunir para incorporarse a la licenciatu-
ra elegida. En todos los casos deberá contar con el certifica-
do de bachillerato y un promedio mínimo general de siete o 
su equivalente. Algunas carreras exigen un curso propedéu-
tico y la evaluación de habilidades y destrezas específicas 
(en especial en el área de las artes). Además, el aspirante de-
berá aprobar el examen general de conocimientos y demás 
requisitos que establezca la legislación universitaria y cada 
programa educativo.

El perfil de ingreso se refiere a las características que 
los aspirantes deben poseer para incorporarse a la licencia-
tura y que favorecen su éxito en el programa. Debe estar 
organizado en términos de los conocimientos generales y 
específicos, aptitudes para el área elegida, habilidades 
relacionadas con lectura crítica, expresión oral y escrita, 
razonamiento y análisis, proceso de abstracción y represen-
tación, procedimientos para la resolución de problemas, así 
como actitudes (responsabilidad, colaboración, apertura, 
respeto, crítica, compromiso y disposición) e interés voca-
cional en función de las áreas relevantes para el programa 
(Ciees, 1995).

Los requisitos y perfil de ingreso son un elemento ne-
cesario para la incorporación de los estudiantes a la uni-
versidad, ya que de esto depende que su desarrollo dentro 
del programa educativo se lleve a cabo de manera idónea; 
cuando estos elementos no se cubren se convierten en un 
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riesgo debido a su influencia directa en la culminación de 
los estudios de licenciatura.

2) Requisitos de permanencia y perfil  progresivo

Los requisitos de permanencia son las exigencias necesarias 
para mantener un estatus de estudiante (regular o irregular) 
en la universidad; dependiendo de los semestres cursados 
y de su ubicación en el mapa curricular, deberá haber cur-
sado un número mínimo de créditos, así como los núcleos 
que hasta ese momento establezca el perfil progresivo. 
Asimismo, deberá contar con la validación de su tutor y cum-
plir otros requisitos que establezca la legislación universitaria.

El perfil progresivo es el conjunto de características que 
el estudiante desarrolla a través de la vivencia y acredita-
ción de las unidades de aprendizaje para lograr un nivel de 
apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, acti-
tudes, aptitudes y valores que le proporciona el programa 
educativo. 

Permitirá evaluar el desempeño gradual del estudiante 
en los escenarios reales, virtuales y áulicos, los cuales in-
cluyen ambientes académicos, investigativos y sociales que 
preparan al estudiante para el mundo profesional laboral, 
con una formación que integra el saber, saber hacer en y 
para la vida, saber ser, saber emprender y saber convivir. 

Estos requisitos de permanencia y perfil progresivo se 
convierten en elementos necesarios para el cuidado del pro-
ceso educativo en la universidad, ya que permiten identifi-
car el desarrollo gradual del estudiante dentro del proceso 
de aprendizaje y enseñanza, así como los requisitos que le 
permitirán permanecer dentro de él. 



206 modeLo CurriCuLar

Los actores del proceso educativo deben conocer ambos 
aspectos e intervenir para acatarlos y evitar que se convier-
tan en un riesgo para el cumplimiento del programa.

3)  Requisitos y perfil de egreso

Son los requerimientos que el estudiante debe reunir para 
la obtención de su título de licenciatura; los principales 
son: haber cursado y aprobado la totalidad de los créditos y 
unidades de aprendizaje que establece el plan de estudios 
(incluidas prácticas profesionales, servicio social, lengua 
extranjera), cubrir los requisitos específicos que establece 
la legislación universitaria y la des, como no adeudo de ma-
teriales y equipos y acreditación de una segunda lengua. 
La modalidad que se establece es la titulación automática 
al obtener la totalidad de los créditos establecidos en los 
planes de estudio por unidades de aprendizaje de cada pro-
grama educativo. Se sustenta en que la investigación cons-
tituye en un eje transversal de formación, pues se asume 
como estrategia pedagógica; además, con la delimitación 
de los perfiles progresivos se establecen competencias reco-
nocibles en diversos momentos de la formación.

El perfil de egreso es la enunciación de las característi-
cas personales genéricas que definen a un profesionista y 
que deben estar especificadas en conocimientos, habilida-
des, actitudes, aptitudes y valores necesarios para la con-
sideración integral del sujeto de estudio. 

Todo perfil de egreso contiene: las actividades producti-
vas en que se involucra el egresado, los campos de conoci-
miento que maneja, los sectores de influencia, los núcleos 
de formación que desarrolla y la misión, visión y objeti-
vos curriculares establecidos para el programa educativo.
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El perfil, entonces, es una herramienta, producto de un 
análisis reflexivo, sobre lo que se espera y demanda del 
egresado en cuanto a la formación científica, tecnológica 
y humanística que se contempla en el programa educativo. 
Durante la elaboración de un perfil es necesario tener pre-
sente la viabilidad, pertinencia y factibilidad del programa, 
así como los campos de aplicación del mismo.

Por otra parte, es indispensable tomar en cuenta el en-
foque disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, 
pues en el ejercicio de la práctica profesional el egresado 
enfrenta problemáticas que requieren un tratamiento des-
de diversas posturas y marcos de referencia que sean con-
gruentes entre sí, por lo que la formación implica diversas 
disciplinas y niveles (Díaz-Barriga, 1994). 

El único riesgo para el programa educativo es el que los 
estudiantes, por alguna razón, no cumplan con los requisi-
tos antes mencionados.

4)  Escenarios de aprendizaje

Son micromundos áulicos, virtuales y reales, contextuali-
zados, que ayudan al desarrollo de capacidades, hábitos, 
habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores 
en los estudiantes. Por ejemplo, una plaza, una municipali-
dad, un museo, una mina, una panadería, un salón de clases, 
un laboratorio, un simulador, hospitales, industrias, teatros,  
entre otros.

La utilización de estos escenarios conlleva una serie de 
cambios que alcanzan desde la administración de los recur-
sos hasta las prácticas pedagógicas, lo que implica abordar 
de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria los conte-
nidos curriculares y asumir un diseño de planeación de ac-
tividades abierto y flexible.
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El estudiante tiene la oportunidad de poner en práctica 
su propio estilo de aprender y, a la vez, crear otros ante las 
tareas que se derivan del escenario; visitar algún lugar real 
y concreto con objetivos claramente definidos. El trabajo 
en equipo colaborativo y cooperativo, la investigación en 
diversas fuentes, el intercambio de impresiones en el aula, 
la elaboración de un producto final, entre otras, constituyen 
una serie de estrategias que facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes y los preparan para enfrentar mejor los desa-
fíos intelectuales y laborales del futuro.

a) Escenario real

Es en donde el estudiante desarrolla, fortalece y consolida 
su formación profesional en forma gradual a través de la 
vinculación con los sectores productivo, social y de servi-
cios, mediante la integración, fortalecimiento y validación 
de sus conocimientos; además, le permite desarrollar habi-
lidades específicas, actitudes, aptitudes, hábitos y valores 
frente a problemáticas del campo profesional en el ámbito 
institucional, estatal, nacional e internacional para generar 
propuestas e innovaciones. Incorpora la reflexión y el análi-
sis en la dinámica social y del medio ambiente. 

Para el modelo curricular éste es uno de los retos funda-
mentales de superación de las prácticas docentes tradicio-
nales, ya que se asume el compromiso de ofrecer mayores 
espacios de formación teórico-práctica, con seguimiento 
sustentado en proyectos y, sobre todo, reconocimiento de 
los aprendizajes fuera del aula.
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b) Escenario virtual

En él el estudiante desarrolla, fortalece y consolida su for-
mación a través del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, centros dinamizadores para la interac-
tividad a través de la aplicación de entornos audiovisua-
les, videoconferencias, multimedia, códigos audiovisuales, 
animaciones en tercera dimensión, entre otros. Para este 
modelo se plantea la necesidad de contar con un espacio 
virtual (plataforma) en el que se incorporen los contenidos 
y materiales de cada unidad de aprendizaje. Así se garantiza 
el contacto entre docentes y estudiantes con actividades de 
seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje. Con 
esta acción se asegura un mínimo de contacto con las tec-
nologías y un dispositivo para generar la aprehensión de 
las herramientas tecnológicas, en especial por parte de los 
docentes, ya que las nuevas generaciones adquieren com-
petencias tecnológicas que deben encauzarse hacia conte-
nidos formativos.

c) Escenario áulico

Es en donde el estudiante desarrolla procesos de crecimiento 
personal, la capacidad para incorporar los saberes, construir 
de manera progresiva su lógica de comprensión y orientarla 
durante el proceso de formación. Con este fin se desarrollan 
técnicas de aprendizaje activas que favorezcan el respeto a 
la diversidad de talentos, formas de construir el conocimien-
to, valores, hábitos, habilidades, capacidades, actitudes y 
aptitudes a través de prácticas que fomenten la interacción 
académica en el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Este escenario es uno de los que en este modelo tiende a 
restringirse, pues se asume que la formación teórica tiene 
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que superarse por una más teórico-práctica en escenarios 
reales y/o virtuales.

El riesgo para el proceso educativo en el uso de los es-
cenarios de aprendizaje se presenta en el abuso de alguno 
de ellos, en función de cada una de las modalidades que la 
universidad oferta. La formación integral se logra a través 
del uso integrador de todos los escenarios.

5) Materiales curriculares y recursos didácticos

Por material curricular y recursos didácticos se entiende el 
conjunto de medios, objetos y artefactos elaborados espe-
cíficamente para facilitar el desarrollo de procesos educati-
vos preparados para las aulas y los escenarios de formación. 
Es decir, los materiales curriculares se diferencian de otros 
tipos porque se diseñan y usan para cumplir funciones vin-
culadas con la diseminación y el desarrollo práctico de los 
procesos de aprendizaje y/o enseñanza de un determina-
do programa o proyecto curricular. De este modo, podemos 
clasificar los materiales curriculares según dos funciones 
generales (Área, 1999):
• Materiales curriculares de apoyo a la planificación, de-

sarrollo y evaluación de la enseñanza, por lo general di-
rigidos al académico

• Materiales curriculares de apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes

La elaboración de un material curricular implica que sus 
autores posean una determinada concepción y visión ideo-
lógica de la sociedad y realidad que nos circunda, una teoría 
o visión de la educación y debe conllevar un determinado 



211modeLo CurriCuLar iNTegraL uaeh

modelo de aprendizaje y enseñanza en el que se integrará 
el material. 

En pocas palabras, los medios y materiales curriculares 
no son un producto técnico ajeno a los fines, ideas y valores 
socioeducativos de sus autores, sino que, por el contrario, 
en todo medio y material curricular subyace una determina-
da representación o imagen de la sociedad, del conocimien-
to y de la cultura (Blanco, 1994).

Como ya hemos indicado, los materiales curriculares 
no sólo influyen en lo que pueda aprender el estudianta-
do, afectan también los procesos de diseminación y puesta 
en práctica de los currículos, ya que es a través de ellos 
como se le transmite al académico en qué consiste la filo-
sofía y contenido pedagógico de un programa o proyecto 
curricular.

Los materiales curriculares son una estrategia clave para 
la difusión y desarrollo de innovaciones educativas. En 
consecuencia, cualquier material curricular adoptará carac-
terísticas, formatos y funciones distintas según sea el mo-
delo o concepción de currículum bajo el cual se elabora. Si 
éste se concibe como un proyecto técnicamente racionaliza-
do de procedimientos y directrices planeadas por expertos 
que el académico tiene que ejecutar paso a paso, entonces el 
material curricular se caracterizará por ser un recurso pres-
criptivo y detallado de las acciones que el académico debe 
desarrollar ante las situaciones previsibles de enseñanza.

Desde una perspectiva diferente, el currículum puede en-
tenderse como un proyecto global, como un marco de referen-
cia cultural a partir del cual el académico habrá de interpretar, 
matizar y definir situaciones, contenidos, procedimientos y 
métodos de actuación en el aula.

De este modo, el material tenderá a adoptar caracterís-
ticas abiertas y poco estructuradoras de la práctica, lo que 
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permitirá usos y aplicaciones flexibles. Se presentan a con-
tinuación dos propuestas para el proceso de diseño e imple-
mentación de los materiales curriculares. 

Primero se describe una breve caracterización del papel 
de los materiales en el marco de una concepción y proce-
so curricular de corte técnico y racional. A continuación se 
expondrá otro marco de racionalidad más acorde con una 
orientación práctica, deliberativa y participativa, que per-
mite papeles y contribuciones alternativos por parte de los 
académicos, así como de los estudiantes; orientación cohe-
rente con el modelo curricular que se propone. 

a) La lógica técnica y racionalista: los materiales a prueba 
de académicos

Material elaborado por expertos, estructurado y encamina-
do a representar y transformar los principios y componentes 
del programa curricular en contenidos y actividades para el 
trabajo en el aula. No es de extrañar que los materiales es-
tén concebidos y diseñados como instrumentos que, aunque 
destinados al aprendizaje del estudiante, pretendan suplan-
tar las decisiones académicas al sustraerles, de ese modo, 
contenidos y formas de acción didáctica. Un modelo de este 
tipo parte, según Allwright (citado por Área, 2002), de dos 
supuestos básicos sobre el académico: 

En primer lugar, uno de deficiencia, pues los medios se 
producen para proteger a los estudiantes de las deficiencias 
del académico y así asegurar, en la medida de lo posible, 
que el programa sea cubierto de manera adecuada y que los 
ejercicios estén bien enseñados. En otras palabras, los estu-
diantes pueden alcanzar los objetivos de aprendizaje a pesar 
de que el académico no esté preparado, siempre y cuando 
existan materiales que se encarguen de enseñar. De acuer-
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do con una expresión bien conocida, ésta es una manera de 
pensar y elaborar medios a prueba de académicos. 

En segundo lugar, un supuesto de diferencia, en el sen-
tido de que las habilidades requeridas para la elaboración 
de materiales son muy diferentes de las exigidas a los aca-
démicos de aula. Es decir, la producción de medios sólo 
puede ser asumida por expertos, ya que se supone que el 
académico carece del conocimiento y las destrezas técnicas 
necesarias para asumir y/o participar en estas tareas.
• El diseño de medios debe ser responsabilidad de ex-

pertos técnicos. No tiene sentido ofrecer participación 
al académico en estas tareas, pues no son propias de su 
ámbito de competencias ni dispone del conocimiento y 
habilidades necesarias para asumirlas. 

• Estos materiales presentan una estructura cerrada y poco 
flexible; es decir, tienden a prefijar y limitar el tipo de 
proceso y experiencias de aprendizaje con las que ha-
brán de interaccionar los estudiantes y académicos en el 
aula. 

Esta visión o perspectiva sobre los materiales curricu-
lares ha adolecido de numerosas limitaciones en lo que se 
refiere a la facilitación de los procesos de mejora curricular 
y desarrollo profesional del académico. Entre los aspectos 
críticos que se han señalado cabe referir los siguientes:
• La utilización de este tipo de materiales favorece la des-

calificación profesional del académico, ya que sustitu-
yen y obvian los procesos de decisión por parte de los 
académicos sobre su práctica. Se les convierte en me-
ros usuarios y gestores del material en el aula.
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• La existencia de este tipo de materiales representa una 
forma de control sobre lo que enseñan los académicos 
y lo que aprenden los estudiantes. Dicho control no se 
ejerce de manera directa sobre la práctica del académico 
en el aula, sino sobre el material curricular que será utili-
zado, por lo que requiere el visto bueno o aprobación de 
la administración educativa correspondiente.

• La utilización y aplicación mecánica de los materia-
les en el aula, sin su correspondiente adaptación a las 
características propias del estudiantado y del contexto 
sociocultural del entorno, provoca que se desarrollen 
procesos uniformes y descontextualizados de aprendiza-
je y enseñanza.

• La experiencia de reformas curriculares en diversos paí-
ses ha demostrado que la existencia de estos materiales, 
si no se acompañan de otro tipo de estrategias paralelas 
de diseminación, de formación del académico y de cam-
bio de las condiciones laborales y organizativas de los 
académicos, apenas generan mejora e innovación en las 
prácticas educativas.
 
Confiar en los materiales curriculares como el principal 

resorte para llevar a la práctica innovaciones educativas es 
mantener una visión ingenua y simplista de los complejos 
factores que afectan los procesos de cambio curricular.

En una lógica práctica, los materiales curriculares son 
producto de la experiencia del académico. Esta otra racio-
nalidad aboga por dar mayor entrada, colaboración y capa-
cidad de decisión a los académicos y centros escolares en 
asuntos y mecanismos para la elaboración y distribución de 
los medios y materiales. Estos últimos pueden convertirse 
en un núcleo estratégico de movilidad de los procesos de 
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mejora e innovación educativa del desarrollo profesional 
de los académicos.
• La producción de medios y materiales no descansa sólo 

en instancias técnicas alejadas de la práctica, sino que el 
propio académico puede ser un agente educativo que 
asume responsabilidades sobre los medios y materiales 
curriculares que utiliza, ya sea al elaborarlos de manera 
individual o colectiva, o bien, al seleccionar o adaptar 
otros materiales disponibles.

• Se elaboran materiales diversificados de manera territo-
rial y se adaptan a las características de sus usuarios y 
contextos.

• Se tiende a la utilización e integración curricular de los 
materiales del entorno.

• Se desarrollan estrategias y mecanismos para que los 
materiales elaborados por el académico (de forma indi-
vidual, en grupos o equipos de trabajo) sean difundidos.

• Se facilita y potencia el intercambio, distribución y ela-
boración de los materiales en las academias e institu-
ciones. En este punto es necesario destacar que, si no 
existen academias que medien y asuman responsabili-
dades de gestionar y posibilitar la puesta en práctica de 
estas tareas, es probable que no se ejecuten. Los centros 
de recursos, por ejemplo, pueden representar una instan-
cia en línea con esta propuesta.

• Los medios y materiales pueden ser un pretexto para 
reorganizar y reformular los espacios y ambientes de 
aprendizaje de los centros escolares desde una perspec-
tiva de colaboración.

• Los materiales curriculares, elaborados desde esta lógi-
ca, tienen la ventaja de ser fruto de la experiencia aca-
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démica, estar adaptados a los rasgos idiosincrásicos del 
alumnado y del contexto desde el cual surgieron, además 
de ser elaborados en el marco de proyectos de innova-
ción educativa.
Existen diferentes tipos de materiales curriculares de 

apoyo académico de acuerdo con Área (1999).
• El material que difunde la planificación del currícu-

lum prescrito. Los diseños curriculares. Este tipo de 
documentos presentan el diseño oficial del currículum 
vigente.

• Materiales de apoyo complementarios a los recursos di-
rigidos al estudiantado. Las guías didácticas. Se trata, en 
este caso, de otros tipos de materiales que acompañan 
y complementan a ciertos recursos dirigidos al alumna-
do (por ejemplo, la documentación o ficha de un vídeo 
didáctico, la guía del académico de un libro de texto, el 
folleto explicativo de un paquete multimedia).

La función de esta documentación consiste en expli-
car al académico las características y modos de uso di-
dáctico del material del alumno. Estas guías —también 
denominadas guías didácticas— son elaboradas para fa-
cilitar la comprensión y utilización de un material con-
creto en su contexto particular de enseñanza.

• Existe un tercer tipo de materiales que son fruto de las 
experiencias pedagógicas en contextos reales por parte 
del académico. Suelen adoptar la forma de pequeños 
informes o memorias que describen las prácticas peda-
gógicas realizadas por sus autores y muchos de ellos se 
publican en revistas pedagógicas especializadas.

Otras veces son documentos mecanografiados que se 
intercambian entre sí distintos colectivos de académicos.
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• Por último, existe otro gran grupo de materiales (revistas, 
libros, informes, documentos) que representan la biblio-
grafía de consulta pedagógica o de actualización cientí-
fica sobre las áreas y materias curriculares. El desarrollo 
y formación del académico en los distintos ámbitos de la 
vida profesional reclama una práctica de aprendizaje a lo 
largo de toda la carrera académica, lo que requiere, entre 
otras acciones, el contacto y actualización permanente a 
través de la literatura científica y pedagógica.

Los principios teóricos sobre los que se fundamentó este 
modelo para la elaboración de materiales (Área, 1999) son 
los siguientes:
a) El material curricular de apoyo a los académicos debe 

surgir de las experiencias reales y prácticas de grupos de 
académicos.

b) La elaboración de estos materiales por parte de los aca-
démicos es una estrategia, entre otras, para la mejora y 
desarrollo profesional.

c) Los materiales deben ser elaborados bajo la filosofía, 
metas y procesos de la investigación-acción.

d) Deben estar redactados de forma comprensible para sus 
destinatarios.

e) Deben combinar la descripción de la práctica con la fun-
damentación y justificación de la misma.

f) En el supuesto de presentar experiencias reales, debe dar 
cuenta de las tres fases de enseñanza desarrolladas en 
toda unidad didáctica: diseño, desarrollo y evaluación.

g) Debe incluirse el proceso desarrollado para lograr un 
producto, así como su presentación.
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h) Los materiales deben describir, en términos de actividad 
académica, lo que hay que hacer en el aula o en otro 
escenario de aprendizaje para desarrollar ciertos princi-
pios innovadores. Los informes tienen que representar 
sketches o secuencias de clases reales y describir cómo 
determinado académico trabaja con sus estudiantes.

i) Los materiales deben contextualizar la experiencia que 
se comunica, pues la enseñanza es siempre un proceso 
contextual condicionado por el marco socioambiental 
de los estudiantes, las características y dinámicas de la 
institución educativa, así como por el tipo de relaciones 
entre los académicos y los estudiantes. 

j)  El material debe dejar muy claro a los lectores que una 
experiencia nunca puede ser aplicada de manera mecáni-
ca a una situación o contexto. 

k)  El informe de la experiencia incluida en el material no 
debe sólo describir cómo un determinado académico o 
equipo ha diseñado, desarrollado y evaluado una expe-
riencia educativa 

Con esto se consigue ejemplificar prácticas aca-
démicas, pero no se logra justificar si son adecuadas. 
Tampoco se ofrecen argumentos teóricos que avalen y 
den sentido a las mismas. Es necesario ofrecer, además, 
las valoraciones e interpretaciones de las experiencias 
que se describen, de modo que así queden expuestas al 
análisis y escrutinio público de desarrollo y evaluación 
de unidades didácticas.

Los materiales representan uno de los componentes fun-
damentales del aprendizaje y enseñanza y sólo tienen sen-
tido cuando están integrados por completo en un proyecto 
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curricular, tanto en su diseño como en su desarrollo. El 
compromiso colectivo en torno al modelo curricular supone 
una tarea de reflexión teórica sobre la práctica escolar, una 
nueva manera de ver y creer en el valor de lo cotidiano, del 
desarrollo diario de los aprendizajes, de las aportaciones a 
una obra que siempre está en proceso. 

Es aquí donde los materiales tienen que estar presentes, 
no sólo como elementos decorativos, anexos o expuestos 
por una determinada moda, sino como elementos que tienen 
una significación ideológica e instrumental en el complejo 
proceso de aprendizaje y enseñanza. 

La función básica del modelo curricular es garantizar la 
adecuada progresión y coherencia en el aprendizaje y en-
señanza de los contenidos a lo largo de la escolaridad. Para 
ello, es necesaria la definición de ciertos criterios básicos 
y comunes que orienten la adecuación de los objetivos y la 
secuencia de los contenidos, de acuerdo con las caracterís-
ticas específicas de los estudiantes. Es importante, también, 
que los criterios de agrupación y tratamiento de los conte-
nidos, los enfoques metodológicos, los criterios de organi-
zación del espacio y del tiempo, de selección de materiales 
de enseñanza y evaluación tengan una coherencia a nivel de 
centro que favorezcan al máximo los procesos de aprendi-
zaje de los estudiantes. 

Los materiales curriculares, para convertirse en un 
verdadero recurso de la enseñanza, deben posibilitar el 
aprendizaje de los diversos tipos de contenidos y facilitar 
el establecimiento de situaciones didácticas que respe-
ten las condiciones del planteamiento constructivista del 
aprendizaje. 

Aprender de forma significativa implica la revisión, 
modificación, enriquecimiento y diversificación de los es-
quemas de conocimiento de los estudiantes en un proceso 
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donde concurren los contenidos de la enseñanza y las actua-
ciones del académico, entendidos como una ayuda insusti-
tuible a la construcción que efectúa el estudiante. 

En este contexto, los materiales curriculares aparecen 
como un instrumento imprescindible, facilitador del proce-
so de revisión y modificación de los esquemas y para el 
establecimiento de relaciones referidas a conceptos, estra-
tegias y actitudes.

En este sentido, creemos que es inimaginable una en-
señanza desprovista de instrumentos y medios de soporte 
didáctico. Los materiales curriculares son necesarios, ya 
que difícilmente se pueden tomar decisiones sin contar con 
medios que las faciliten.

El establecimiento de materiales en el modelo curricular 
supone el primer paso para conocer y analizar los distintos 
medios de los que se puede disponer para tomar decisiones 
que permitan aumentar la actuación con los recursos didác-
ticos. Entre éstas cabría destacar:
a) Una selección alineada con los objetivos del proyecto 

curricular y que otorgue el material más adecuado para 
cada ocasión 

b) Uso de los materiales que, por observación y experien-
cia, ofrece el propio centro y su entorno. 

c) Utilización integrada de varios materiales, con el objeto 
de aumentar la potencialidad y funcionalidad de su uso; 
por ello conviene combinar los medios disponibles, se-
gún las necesidades. 

Tipos de materiales didácticos. Es importante elegir 
los materiales didácticos adecuados a la edad, madurez y 
entrenamiento de los estudiantes a los que se va a formar. 
También debemos estudiar el grado de ajuste a la función 
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que tenga encomendada en la programación, como la forma 
en que posibilita, por sí mismo, el aprendizaje y las caracte-
rísticas técnicas del propio medio.

Por ello, antes de establecer criterios de selección co-
munes es preciso conocer y compartir, a través de las expe-
riencias de los compañeros de la planta académica o de los 
profesionales de otros centros, los materiales curriculares 
que se elaboran para el trabajo en los tres escenarios.

Los materiales sobre los que se deben tomar acuerdos 
para decidir sobre su uso son:
• Libros de texto elaborados por áreas o materias de apren-

dizaje. Los buenos libros de texto tienen la ventaja de 
garantizar una correcta secuenciación de contenidos y 
tienen una presentación adecuada y atractiva.

• Libros monográficos. Tienen gran importancia en la bi-
blioteca de aula, pues son obras sobre temas concretos 
(el agua, los mamíferos, la prehistoria, el conocimiento 
de una localidad). Pueden estar elaborados por editoria-
les o instituciones educativas y/o de investigación.

• Colecciones. Son libros con temas diversos publicados 
por editoriales conocidas en colaboración con organis-
mos públicos o privados.

• Proyectos. Se trata de planes integrados de contenidos 
para determinados ciclos educativos, elaborados y publi-
cados. Todos los que hacen referencia al conocimiento 
del medio y de la región.

• Materiales didácticos y juegos. Instrumentos estructura-
dos con una intencionalidad concreta; todo el material 
escolar que se puede adquirir  (ábacos, regletas, pinturas, 
cuerdas, fotografías, pósters).
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• Registros sonoros. Material en Cd, cintas de cassette o 
disco, de gran utilidad en audiciones musicales, danza y 
celebraciones especiales. 

• Imágenes. Fotografías, transparencias, láminas, carteles, 
diapositivas, cómics, folletos de publicidad.

• Montajes audiovisuales. Al combinar los registros sono-
ros con las imágenes se pueden organizar montajes sobre 
guiones de contenido. 

En la actualidad han sido desplazados por el uso del 
video comercial, en especial la venta de películas de cine. 
Muchas de ellas las ven los estudiantes en sus casas.

• Materiales de nuevas tecnologías de la información. 
Algunos se han desarrollado de manera espectacular, 
como el Cd-rom y el software informático que permiten 
a los usuarios acceder a mayor información y a gozar de 
una presentación más motivadora. La capacidad produc-
tiva del ordenador hace que cada vez sea más fácil crear, 
acceder y manipular una gama de sonidos e imágenes. 

Esta capacidad se amplía con la unión del ordenador 
y la televisión en el video disco interactivo y con el de-
sarrollo del video digitalizado, que pueden ser almace-
nados en el ordenador. 

El impacto del ordenador en la educación, como bien 
señalan Kozma y Johnson (1991), no puede ser valorado 
de forma aislada, desligado de las exigencias cognitivas 
de las metas curriculares y tareas instruccionales de nues-
tros estudiantes, así como de sus intereses, habilidades, 
capacidades y deficiencias, que van unidos a las deman-
das físicas, sociales, del hogar, el tipo de escuela, el aula.

• Objetos de aprendizaje. Una entidad informativa digi-
tal desarrollada para la generación de conocimientos, 
habilidades y actitudes tiene sentido en función de las 
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necesidades del sujeto y corresponde con una realidad 
concreta. Cualquier recurso digital puede ser reusado 
como soporte para el aprendizaje (Wiley, 2002).
Cuando programamos las actividades de aprendizaje 

y enseñanza que se llevarán a cabo en los escenarios de 
aprendizaje debemos tener en cuenta qué material será el 
más adecuado para transmitir los contenidos y alcanzar los 
objetivos que pretendemos; además, deben ser adecuados al 
estudiante (por su etapa evolutiva y su estructura cognitiva) 
y deben tener un valor educativo (contenido). 

El material que vayamos a emplear nos permite atender 
aspectos importantes al realizar las actividades (la concen-
tración, el desarrollo de explicaciones, la participación de 
los estudiantes, el gusto estético, la posibilidad de investi-
gación y creatividad, el desarrollo y ampliación de conoci-
mientos); la extensión del uso del libro de texto quizás ha 
impedido una reflexión más profunda respecto del material 
que empleamos en el aula. 

Lo primero que debe realizar un profesional de la ense-
ñanza, en cuanto a la utilización de un determinado material, 
es estar convencido de que no va a ser exclusivo, por lo que 
tendrá que evitar, a toda costa, tenerlo como único material.

Desterrar esta práctica de nuestras aulas es muy difícil 
pero imprescindible si se asume el modelo de diseño curricu-
lar abierto, centrado en la formación integral del estudiante.

Hoy en día tenemos muchas posibilidades para investi-
gar y reflexionar sobre el material más adecuado (no pode-
mos olvidar que la adecuación del aprendizaje y enseñanza 
corresponden al contexto específico), lo que nos obliga a 
elaborar material propio y a crear una documentación apro-
piada a los estudiantes y al contexto. Es importante que en 
el momento de la programación de las actividades se haga 
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constar el material que se necesita desde el punto de vista 
del estudiante y del académico. Esto permitirá desarrollar 
las actividades en el momento concreto y nos recordará lo 
que necesitamos para mejorar el proceso de aprendizaje.

Los materiales curriculares deben configurarse como so-
porte o ayuda en el desarrollo de unidades de trabajo; su 
naturaleza, las variables que intervienen en su definición y 
una de las conclusiones del análisis de los recursos didácti-
cos y su utilización es la necesidad de materiales diversos y 
diversificables que permitan a cada académico elaborar su 
proyecto específico de intervención, adaptado a las necesi-
dades de su realidad educativa y a actuación profesional. 

Cuanto más diversos y diversificables sean los materiales 
más fácil será la elaboración de propuestas singulares. Por 
lo tanto, los proyectos de materiales curriculares para los 
estudiantes tienen que ofrecer una gran variedad de recur-
sos que puedan integrarse en unidades construidas por los 
académicos, según las demandas de su contexto educativo. 

Cualquier material curricular debe formar parte de un pro-
yecto global que contemple el papel que cada uno de los distin-
tos materiales propuestos tienen, en relación con determinados 
objetivos de una o más áreas y una o más etapas educativas. 

Un proyecto global de materiales curriculares debe con-
templar los criterios con que han sido elaborados y la fun-
ción que cumplen, de tal modo que, conociendo las razones 
de su realización y el papel que han de cumplir en los proce-
sos de aprendizaje y enseñanza, sea posible determinar cuál 
es el uso más apropiado.

Todo proyecto global para cada área deberá incluir:
a) Guía didáctica del académico
b) Materiales para la búsqueda de información
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c) Materiales secuenciados y progresivos para el tratamien-
to de contenidos procedimentales

d) Propuestas de unidades de trabajo

La evaluación del uso de los materiales permite ver su 
potencialidad educativa, sobre todo cuando se realiza una 
evaluación contrastada en diversos contextos. 

Puede ser que los materiales no sean auxiliares eficaces 
en el proceso de aprendizaje y enseñanza, bien porque el 
académico haga una utilización mecánica de ellos, o porque 
los textos resulten ininteligibles para los estudiantes. 

La práctica nos permitirá descubrir si los materiales han 
dinamizado el proceso de aprendizaje en el aula, si han ayu-
dado al académico a pensar (en lugar de haber sustituido su 
pensamiento), si han dado lugar a la creación de otros ma-
teriales. Como bien señala Santos Guerra (1991), lo que en 
realidad importa es la evaluación del uso que se hace de los 
materiales; lo que en teoría puede ser considerado positivo 
no resulta serlo en la realidad.

El modelo de evaluación de los materiales debe estar 
centrado en la práctica escolar y destinado a su compren-
sión y mejora. Por eso, esta evaluación, en la que han de 
intervenir de manera inexcusable los estudiantes para que 
sea democrática y valiosa, requiere un tiempo para realizar-
la con rigor y una actitud abierta y positiva, de modo que 
tenga eficacia en la transformación de la práctica. 

Por eso debe plantearse el tema de la producción de ma-
teriales curriculares a raíz de la actividad escolar. Materiales 
que responden a las ejemplificaciones surgidas de la expe-
riencia del maestro con sus estudiantes y son el resultado 
de una intencionalidad didáctica. Por ello, es conveniente 
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matizar cómo debe realizarse esa evaluación y que, a nivel 
muy general y a modo de sugerencia, debe focalizarse en:
• Observar cómo esos materiales orientan la práctica, 

cómo ayudan al académico a ponerla en cuestión, cómo 
potencian una serie de actividades y cómo favorecen la 
discusión.

• Preguntar a los protagonistas (académicos y estudiantes) 
qué valor atribuyen a los materiales, qué dificultades en-
cuentran en su uso, qué aspectos potenciarían y cuáles 
quitarían.

• Contrastar la utilización de materiales elaborados con 
otros estandarizados para ayudar a conocer las ventajas 
e inconvenientes de ambos.

Esta propuesta de evaluación se entiende como un análisis 
cualitativo de los materiales curriculares en sus dimensiones 
políticas, económicas y didácticas; también desde la valo-
ración que hagan los protagonistas de la acción educativa y 
que tiene por finalidad fundamental la mejora de la práctica.

Consideraciones sobre la fundamentación teórica de los  
materiales y recursos didácticos. Según los resultados al-
canzados con la investigación sobre el diseño y aplicación  
de materiales y recursos didácticos (Marqués, 2001), exis-
ten dos alternativas generales que pueden  adoptar las insti-
tuciones de educación superior:

El diseño de materiales y recursos didácticos por un gru-
po de expertos requiere de la implementación de un espa-
cio con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desarrollarlos. Esto implica la capacitación académica en 
cuanto a la determinación de un modelo de elaboración de 
materiales y recursos: estructura didáctica y metodológica 
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de los contenidos para su integración y posterior entrega 
a los expertos, que elaborarán sobre esta base el material. 
Además, el diseño de materiales y recursos didácticos re-
quiere de la capacitación del académico respecto al uso 
de las tecnologías de la información y comunicación y del 
software adecuado para elaborar los recursos y materiales 
didácticos, así como la distribución y licencia del mismo. 

Independientemente de la alternativa que se adopte, cabe 
destacar que a través de las academias debe existir un tra-
bajo colegiado para la selección, diseño, implementación y 
evaluación de los materiales y recursos didácticos.

6) Créditos

Dentro de la organización de estrategias operativas, 
una que se incorpora al modelo curricular integral es la 
adopción de un sistema de créditos que permita la mo-
vilización de estudiante con instituciones nacionales e 
internacionales; para ello, la construcción de dicho siste-
ma se llevó a cabo a través del análisis de lo que a nivel 
nacional e internacional se maneja en este rubro, como 
es el caso del Sistema de Asignación y Transferencias de 
Créditos Académicos de la aNuies (saTCa), el Sistema 
de Créditos Académicos para América Latina (siCa) y 
el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos (eCTs-Europa). Estos sistemas de créditos redu-
cen las horas de trabajo en el aula y enfatizan las horas de 
trabajo independiente guiado; a su vez garantizan la acre-
ditación de la formación integral del estudiante.

Del resultado del análisis se llega al sistema de créditos 
que adopta el modelo curricular integral de la uaeh para la 
reforma del nivel licenciatura 2007, que contempla lo que 
se muestra en la tabla:



228 modeLo CurriCuLar

Tabla: Propuesta para el sistema de créditos

Criterio Tipo Ejemplos de actividad

16 horas teóricas 
equivalen a 1 crédito
16 horas prácticas 
equivalen a 1 crédito

Docencia: Instrucción 
frente a grupo de 
modo teórico, prác-
tico o a distancia

Clases magistrales, talleres, 
seminarios, trabajo de labora-
torio,  prácticas, foros, objetos 
de aprendizaje, simulaciones

50 horas de acti-
vidades profesio-
nales supervisadas 
equivalen a 1 crédito

Trabajo de campo pro-
fesional supervisado

Estancias, ayudantías, prácticas 
profesionales, servicio social, 
internado, estancias de aprendi-
zaje, veranos de la investigación

20 horas de acti-
vidades de apren-
dizaje individual 
y/o independiente 
equivalen a 1 crédito

Tutoría y/o aseso-
ría frente a grupo 
o a distancia

Proyectos de investigación, 
exposiciones, recitales, ma-
quetas, modelos tecnológicos, 
asesorías, vinculación, ponencias, 
conferencias, congresos, visitas, 
entre otras, en las que exista un 
trabajo independiente guiado

Los créditos totales para un programa educativo están en 
el intervalo de 180 a 240 créditos. Los créditos por semestre 
que un estudiante puede matricular serán con relación a la 
siguiente tabla:

Tabla: Créditos por semestre para el estudiante

Intervalos de créditos por 
programa educativo

Intervalos de créditos que el estudiante 
puede matricular por semestre

180 a 200 15-21

200 a 220 22-28

220 a 240 29-35
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7) Organización de academias

La conformación de academias, como elemento básico 
para la implementación del modelo curricular integral de 
la uaeh, es de suma importancia, pues a partir de éstas se 
propone el trabajo colegiado de los académicos mediante su 
cooperación y colaboración.

Las academias permiten resolver las problemáticas que 
se presenten en los procesos de aprendizaje y enseñanza, re-
diseño, diseño e implementación; de las academias depende 
la reconstrucción de los elementos metodológicos para la 
mejora continua de dichos procesos, siempre en función del 
contexto y las necesidades de cada programa educativo. Si 
el trabajo colegiado no se promueve como elemento clave, el 
modelo corre el riesgo de no operar de manera adecuada.

La academia es un grupo colegiado con responsabilida-
des técnico-pedagógicas de análisis y asesoría formada por 
los académicos responsables de las unidades de aprendizaje; 
el agrupamiento de estas academias depende de la relación 
que exista entre las unidades de aprendizaje de un mismo 
semestre, a un eje temático y a las áreas del conocimiento. 

Si bien la academia es una sociedad de estructura no 
jerárquica, la actividad central de sus miembros se desa-
rrolla a través de reuniones de trabajo académico donde se 
identifique, debata, analice, exponga, explique y se tomen 
decisiones consensuadas, utilizando como estrategia didác-
tica la colaboración y cooperación de cada uno de sus inte-
grantes para provocar la mejora continua en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza. 

Como consecuencia, es necesario que el grupo colegiado 
realice una labor que permita dar seguimiento a las activi-
dades académicas que se efectúen en el marco de los mode-
los educativo y curricular de la uaeh a través de la guía de 
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diseño y rediseño curricular de programas educativos de ni-
vel licenciatura. Es necesario revisar y construir los objeti-
vos, las competencias genéricas y específicas a desarrollar, 
contenidos, modalidades, métodos, la aplicación de técni-
cas, procedimientos metodológicos, estrategias, materiales 
y recursos didácticos, además de la evaluación para mejorar 
el aprendizaje y la formación integral  de los estudiantes. 

Objetivos generales de las academias:
• Incorporar al personal académico en el proceso de de-

sarrollo y mejoramiento institucional de manera organi-
zada y participativa a través del análisis y la reflexión 
constante de su práctica académica. 

• Propiciar, en el seno de la academia, espacios de discu-
sión y análisis de la práctica educativa y proponer posi-
bles reformas y soluciones a la problemática detectada.

• Propiciar la planeación, aplicación y evaluación cons-
tante de un sistema educativo que permita elevar el nivel 
académico de la universidad. 

Funciones generales de las academias:
• Realizar las actividades que, en apoyo a las funciones 

sustantivas de la universidad, promuevan el mejora-
miento académico, tendiente siempre a la satisfacción 
de las necesidades sociales.

• Elaborar, analizar, proponer y evaluar de forma sistemá-
tica los diversos elementos curriculares conforme a los 
lineamientos establecidos por las autoridades competen-
tes, a fin de mantener actualizado y congruente el currí-
culum de las diferentes escuelas e institutos, en función 
de la academia a la que pertenezcan.
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• Identificar las necesidades de apoyos didácticos a la 
enseñanza y realizar las actividades necesarias para su 
obtención, así como evaluar los existentes para su ade-
cuada utilización.

• Analizar de manera permanente, junto con las instancias 
correspondientes de la institución, las fuentes de infor-
mación que permitan a los académicos estar actualizados 
en sus respectivas unidades de aprendizaje y proponer el 
programa de incremento al acervo en relación con las 
mismas.

• Identificar las necesidades relacionadas con la difu-
sión del conocimiento relativo al área de la academia, 
así como elaborar, analizar, evaluar y asesorar en forma 
permanente el programa respectivo. También se deben 
promover trabajos de publicación en un medio informa-
tivo entre el personal académico, que pueden ser pro-
ducto de la academia o artículos de interés pedagógico 
o científico.

• A solicitud de la dirección de la escuela o instituto, inter-
venir en la revisión de exámenes cuando exista inconfor-
midad con las calificaciones correspondientes; asimismo 
en los casos de recursación académica e integración de 
jurados.

• Identificar las necesidades de actualización y formación 
de académicos, así como proponer, organizar y partici-
par en el programa correspondiente.

• Identificar, proponer y realizar actividades de investiga-
ción científica, humanista, tecnológica y educativa del 
área de su competencia.

• Coadyuvar con las autoridades correspondientes en el 
proceso de selección y promoción del personal académi-
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co relativo a las unidades de aprendizaje, siempre con-
forme a las disposiciones aplicables al respecto.

• Identificar y proponer ante la dirección de la escuela o 
instituto las modificaciones de los ordenamientos jurídi-
cos relacionados al quehacer académico.

• Proponer a los académicos para participar en el proce-
so de orientación educativa, a solicitud de la dirección, 
conforme a los programas que se elaboren con este fin.

• Participar en el proceso relativo a la certificación en los 
términos que señale el reglamento correspondiente. 

• La distribución de las unidades de aprendizaje de cada 
programa educativo que integrará cada academia será 
definida por el director en coordinación con el secretario 
académico y/o coordinador de la carrera respectiva y con 
los órganos de apoyo correspondientes, a partir de las 
unidades de aprendizaje de semestres, ejes temáticos y 
áreas de formación.

• Otras funciones que les confieran los ordenamientos le-
gales de la universidad.

Se integran cuatro tipos de academias:
1) Academias horizontales (por semestre). Su finalidad es 

dar seguimiento y evaluación interna y externa a los in-
dicadores de eficiencia del proceso de aprendizaje y en-
señanza42; para esto, se proponen reuniones mensuales 
de cuatro horas. En éstas intervienen los académicos por 
unidad de aprendizaje, que incluyen a los contratados 
por hora, medio tiempo y tiempo completo que tengan 
asignado grupo.

42 Ver capítulo cuatro.
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2) Academias curriculares, cuya finalidad es analizar, revi-
sar, actualizar y organizar los contenidos con relación a 
los campos problemáticos, de forma disciplinar e inter-
disciplinar. Este tipo de academia demanda de dos re-
uniones mínimas al semestre (ocho horas). 

Participan en ella los comités de diseño y/o rediseño, 
así como los representantes de las áreas de formación de 
los programas educativos.

3) Academias de formación disciplinar. Su finalidad es ac-
tualizar los contenidos con relación al desarrollo disci-
plinar y avances tecnológicos, así como contribuir a la 
mejora de los procesos didáctico-pedagógicos. Esta aca-
demia necesita dos reuniones mínimas al semestre (ocho 
horas) y queda integrada por los académicos de medio 
tiempo y tiempo completo. 

4) Academias institucionales. Están en función del núme-
ro de unidades de aprendizaje institucionales y quedan 
conformadas por los integrantes que las impartan y un 
académico, experto en las temáticas, de cada des. Su 
finalidad es actualizar, basados en los criterios institu-
cionales, los contenidos de las unidades de aprendiza-
je institucionales, con relación al desarrollo integral del 
estudiante, para contribuir a la mejora de los procesos 
didácticos y pedagógicos de cada uno de los programas 
educativos. Esta academia requiere llevar a cabo una re-
unión mínima al semestre.
Este tipo de academias guardan una relación entre sí, lo 

que les permite funcionar de manera adecuada y nutrirse de 
las aportaciones que se obtengan de sus productos. 

El modelo de reorganización parte de integrar colectivos 
de trabajo, denominados cuerpos académicos, que definen 
su unidad de aprendizaje a partir de la confrontación de sus 
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saberes, lo que resulta en el origen de nuevos grupos, una 
mayor delimitación, recategorización de los saberes, re-
forzamiento de las cohesiones comunitarias tradicionales, 
recomposición o expresión de fragilidad de temáticas traba-
jadas con anterioridad, o bien, en la desaparición de grupos 
o segmentos y aparición de otros nuevos.

Un cuerpo académico es definido como 

Un conjunto de académicos e investigadores que comparten 
una o más líneas afines de investigación (estudio), cuyos obje-
tivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación 
de nuevos conocimientos, además de que, a través de su alto 
grado de especialización, los miembros del conjunto ejercen 
la docencia para lograr una educación de buena calidad43. 

Es en este punto donde se busca propiciar una confron-
tación de saberes en los colectivos de trabajo prexistentes 
o de nueva formación, con el fin de identificar líneas de 
interés cognoscitivo compartido, así como ámbitos de in-
tervención precisos. 

Hasta aquí parece que la intención es razonable, sin em-
bargo, la dinámica y la temporalidad que requiere la con-
formación de comunidades científicas con un alto nivel de 
especialización es inducida de manera artificial y transfor-
mada por su realidad.

8) Programas institucionales

La uaeh cuenta con una serie de programas institucionales 
en apoyo a la docencia y la formación integral de los estu-
diantes, con lo que se busca dar respuestas a las demandas  
y necesidades que permitirán, incluso, fortalecer la imple-
mentación del modelo curricular integral de la uaeh.
43 Promep, en http://promep.sep.gob.mx/preguntasca.html#CA
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Para el modelo curricular integral se demandan, sobre 
todo, tutorías (indispensables para garantizar los compro-
misos del docente), idiomas, artes y deportes.

4.5 Evaluación y seguimiento

Los procesos de evaluación son elementos claves para de-
terminar el alcance de los fines planteados que permitan ge-
nerar e  interpretar información, la toma de decisiones y el 
seguimiento a las modificaciones y adecuaciones del objeto 
evaluado para la mejora continua que propicie la construc-
ción de una verdadera cultura evaluativa. 

Los ejes principales de la reforma curricular, funda-
mentada en los modelos educativo y curricular integrales, 
son los diseños y rediseños de los programas educativos. 
Contar con un nuevo currículum que oriente el trabajo do-
cente de los académicos, la organización de los contenidos, 
el proceso de aprendizaje y enseñanza, no son condiciones 
suficientes para garantizar que los cambios pretendidos se 
expresen en la vida cotidiana de las aulas y la institución. 

El modelo concibe la evaluación como un proceso com-
plejo, continuo y teórico-metodológico clave para la mejora 
permanente; requiere de un conjunto de actividades siste-
matizadas que se orientan a regular el funcionamiento en la 
institución en cuanto a los ámbitos evaluados, los agentes 
que las realizan, las formas que revisten, las funciones que 
tratan de cumplir, los contenidos a que remiten y los marcos 
de referencia que emplean, cuya finalidad es generar infor-
mación válida, oportuna y confiable de sus insumos, proce-
sos, avances, resultados, actores, contextos e impactos para 
sustentar la toma de decisiones. 
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La evaluación educativa permite la toma de decisiones 
desde diferentes ámbitos:
a) Social. Como instrumento que orienta el cambio cuali-

tativo de la institución y asegura la calidad de sus pro-
gramas de formación, con el propósito de dar respuesta a 
las necesidades sociales en congruencia con su misión y 
visión. La uaeh evalúa las necesidades sociales median-
te los estudios de pertinencia y factibilidad al obtener 
evidencias que fundamentan las características del pro-
fesional que egresará de los programas educativos dise-
ñados y rediseñados.

b) Político. Se refiere a cómo las directrices, dispositivos 
e instrumentos definen los cursos de acción para orien-
tar, conducir y supervisar el funcionamiento institucio-
nal hacia escenarios deseables, pertinentes y/o factibles. 
Permite determinar las directrices con base en las agen-
das globales, el contexto mundial, las fuerzas y retos 
nacionales, internacionales y las necesidades sociales 
que establezcan ideologías comunes. Funge como dis-
positivo para la regulación de recursos, incentivos, es-
tructuras organizacionales, procesos de normalización 
y la legitimización de la autoridad, como instrumentos 
para la planeación de las actividades sustantivas y adje-
tivas de la universidad dentro de  las líneas de gobierno 
institucional para la organización académica, ejercicio 
de programas rectores, diseño y rediseño de programas 
educativos, lineamientos permanentes, contingencias de 
la comunidad, diseño de la estructura organizacional, 
gestión de recursos para proyectos de investigación, ex-
tensión y vinculación.

c) Pedagógico. Promueve la reflexión crítica y el conoci-
miento sobre el sentido de la educación, de sus procesos, 
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de sus resultados como objeto de estudio bajo las normas 
establecidas para ello. Todo ello a través del análisis y 
postura de las corrientes educativas orientadas a méto-
dos, técnicas, estrategias y recursos para la mediación 
del aprendizaje, extensión y difusión de la cultura, me-
todologías para estructurar planes de estudio, la concep-
ción de los ambientes en los escenarios de aprendizaje, 
la incorporación de elementos de formación integral res-
pecto a temáticas para una vida saludable y de respeto al 
medio ambiente.

La complejidad de la evaluación debe satisfacer criterios 
éticos participativos de utilidad, factibilidad y exactitud; 
significa que hay que poner cuidado no sólo cuando se re-
copile la información, que debe ser de calidad, sino también 
cuando se clarifique y se proporcione una base lógica y pre-
cisa para el valor y el mérito que justifique las perspectivas 
de valoración utilizadas para interpretar los resultados. 

Como evaluar es valorar, conlleva una serie de 
connotaciones:
1) Ideológicas. Tiene que ver con concepciones históricas 

y sociales que predominan en el contexto, que sin duda 
la condicionan.

2) Sociales. Se relaciona con la promoción, el fracaso y el 
éxito escolar.

3) Pedagógicas. Tiene peso en la conducta de los diferentes 
actores.

4) Técnica. Es necesario repensar y crear instrumentos idó-
neos y confiables que permitan verificar los objetivos 
planteados en el proceso y mejorarlo.
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Para facilitar la generación de una verdadera cultura 
evaluativa, que implica incorporar la evaluación como una 
práctica cotidiana que realizan todos y afecta a la institu-
ción en su conjunto, se requiere la construcción de un tipo 
de conocimiento axiológico, interpretar la información y 
establecer visiones no simplificadas de la realidad, no para 
sancionar y controlar sino para mejorar y potenciar el des-
envolvimiento de sus miembros y permitir que se exploren 
todas sus posibilidades personales y grupales. La evalua-
ción ya no puede reducirse a una práctica que realizan unos  
sobre otros. 

Evaluar hace referencia a todo proceso en el que reci-
ben la atención del que evalúa las características de uno o 
un grupo de estudiantes, objetivos educativos, materiales 
didácticos, profesores, programas, ambiente educativo; se 
analiza y valora en función de criterios o puntos de referen-
cia para emitir un juicio que sea relevante para la educación 
(Gimeno, 2000: 338). 

Esta concepción integra tres aspectos básicos: la obten-
ción sistemática de datos o evidencias de hechos observables; 
la organización, contraste y verificación de la información 
recopilada (se emplean técnicas especializadas, analíticas o 
sintéticas); y la explicación, interpretación, identificación y 
definición de conceptos, constructos, problemas concretos 
y soluciones no observados, con el fin de reflexionar, valo-
rar y mejorar los alcances en su contexto.9

A través de la evaluación se propicia el diálogo entre los 
conocimientos surgidos de ella, así como la discusión de 
los diversos puntos de vista con los que se aborda y que la 
enriquecen (Muñoz, 1998). Es un proceso dialéctico con-
tinuo de valoración que consiste en identificar y obtener 
información —útil y descriptiva— acerca de lo que se co-
noce, hace y desarrolla en diversos momentos para alcanzar 
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metas y objetivos. Identifica el impacto de los resultados 
obtenidos con el fin de servir de guía para la toma de deci-
siones, solucionar los problemas que ayudan a los actores 
(incluido el evaluador), percibir, comprender y reaccionar 
con mayor autoconciencia, autenticidad y responsabilidad 
ante las consecuencias de un proceso que resulte de la inte-
racción con su ambiente, en el que debe ser necesario recurrir 
al contexto de cada caso. 

Los principios básicos que fundamentan la evaluación 
son resultado de la resignificación de lo:

• Científico: Se basa en criterios claros, definidos, precisos 
y consensuados que permiten el análisis de información 
a través de un conjunto de procedimientos teórico-me-
todológicos que promueven la verificación de los datos 
obtenidos y proveen de un modelo multiplicable que fa-
cilita la comprobación de los resultados por otros obser-
vadores independientes (Reimers y McGinn, 2000).  

• Reflexivo: Promueve el análisis profundo, el replantea-
miento de alternativas de mejora, así como el aprendizaje 
institucional y de sus actores al interrogar, problematizar 
y reinterpretar los procesos y prácticas educativas que 
desarrolla en el marco de su contexto. 

• Valorativo. Establece los referentes y parámetros que 
indican cómo es y debe ser la formación de los sujetos. 

• Temporal, multirreferencial e intersubjetivo. Pasa por 
testimonios y representaciones institucionales, sociales, 
e individuales en momentos determinados (Ardoino, 
2000).

• Mediacional. Permite problematizar sobre los hechos y 
las evidencias, ofrece la posibilidad de dar seguimien-
to a las prácticas educativas, facilita el contraste entre 
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las aproximaciones que existen sobre un mismo objeto, 
posibilita la identificación de las características del fe-
nómeno evaluado, así como la generación de múltiples 
reinterpretaciones de él.

• Integral. Recupera información de las evidencias que dan 
cuenta de los conocimientos adquiridos, desempeño, ac-
titudes, aptitudes, valores y productos puestos en marcha 
por los actores en su intervención en el contexto y por el 
impacto que en él tienen sus programas educativos. 

• Constructivo. Además de describir la información de una 
situación en particular, aporta una interpretación para su 
reconstrucción.
La evaluación implica establecer prácticas que permitan 

centrar la atención en los procesos y superar la concepción 
que la limita Es necesario diversificar los medios e instru-
mentos de evaluación y aprovechar plenamente la informa-
ción obtenida en este proceso (PeP, 2004).

La patología que afecta la evaluación atañe a todas sus 
vertientes: por qué se evalúa y para qué, quién y cómo lo 
hace, para quién, cuándo y bajo qué criterios.

Las patologías aparecen cuando se hipertrofia un aspecto 
o dimensión que, planteado en su justa medida, sería positi-
vo. Otras se deben a la atrofia de funciones que son conse-
cuencia de un estado de salud educativa.

Hay también carencias y disfunciones; la gravedad de la 
anomalía dependerá, en parte, de su propia naturaleza y de 
su intensidad. Las más frecuentes en este contexto son en 
relación a los sujetos. El error es limitar la evaluación a los 
estudiantes, académicos o coordinadores con carácter con-
clusivo. Hay que contemplar cuáles son los medios con los 
que cuentan, las condiciones, los contextos y tiempos en 
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los que trabajan y en los que se mueven, pues no sólo los in-
dividuos son los responsables de un proceso o un resultado.

La idea tradicional de currículum no concibe el proce-
so sin la evaluación del estudiante, lo que lo hace el úni-
co responsable de sus resultados. En caso de fracasar, sólo 
él deberá cambiar, lo demás podrá seguir como estaba. La 
evaluación se convierte, así, en un proceso conservador. 

Aunado a este problema, se coloca a los individuos en 
la escalera de no acreditado, aceptable, bien, muy bien, 
excelente, distinguido, sin conocer si se comparan las ca-
pacidades de los sujetos, los esfuerzos realizados, los co-
nocimientos adquiridos o la suerte de que han gozado. Esto 
enmascara las desigualdades al pretender utilizar los mis-
mos raseros de forma injusta pero con aparente justicia. 
Además, los estudiantes no son conscientes de lo que deben 
aprender para aprobar porque nadie se los ha comunicado: 
no se hacen explícitas las reglas del juego.

En función de la información que arroja el proceso. La 
evaluación debe tener en cuenta los resultados que se bus-
can y los que se dan a lo largo del proyecto:  efectos latera-
les, secundarios, imprevistos y no observables, ya que, en 
ocasiones, éstos son más importantes que los que se buscan 
directamente en el proyecto y consideran que lo no obser-
vable no equivale a lo no existente ni a lo relevante, a lo 
no evaluable. Se sabe que estos efectos están supeditados a 
muchos factores que constituyen por sí mismos ser objeto 
de evaluación; importa también cómo se llega a los resulta-
dos, con qué ritmo, a qué precio, con qué medios, para qué 
fines.

Algunos de los errores en la evaluación del proceso de 
aprendizaje y enseñanza son:

Sólo obtener resultados sobre los conocimientos ad-
quiridos, sin considerar  habilidades, aptitudes, actitudes, 
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destrezas y valores, que constituyen aspectos educativos re-
levantes; es necesario articular procesos de evaluación que 
consideren todos estos elementos, integrados en el pensa-
miento y el desempeño, para adaptarse a la realidad y poder 
manejarla. Sólo se aprende aprendiendo y no se pueden 
dejar al margen los conocimientos. 

La concepción de evaluación continua —que se ha in-
terpretado como la cantidad y frecuencia de exámenes a los 
que el estudiante debe someterse cuando el concepto está 
más en el cómo que en el cuándo, más en el fondo que en 
la forma— exige una actitud distinta, métodos diferentes y 
un nuevo enfoque. 

Con relación al contexto. Se evalúa de forma descon-
textualizada porque el evaluador, en aras de una pretendida 
objetividad, aplica instrumentos de medida fiables y válidos 
sólo en cuanto a la técnica pero no tiene en cuenta la rea-
lidad viva, compleja y dinámica del todo, de ese sistema 
organizativo que tiene en sí mismo los códigos sintácticos 
y semánticos. Así, se ve enredado en un caudal de datos 
muertos y desprovistos de auténtico significado. Evaluar 
de este modo hace difícil la comprensión de la realidad, su 
interpretación y, por tanto, la posibilidad de hacer mejoras. 
Un instrumento de valoración que pretenda ser objetivo, en 
general, está cargado de subjetividad y arbitrariedad.

La evaluación tiene sentido descendente: los directores 
evalúan a sus coordinadores, los coordinadores a sus aca-
démicos y los académicos a los estudiantes. Lo que preten-
de el modelo es una evaluación democrática que permita 
propiciar un cambio profundo que revierta sobre ella in-
formes rigurosos, claros y significativos, por lo que el sen-
tido de la evaluación debe modificarse y hacerse de forma 
multidireccional.
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En función de los criterios de evaluación. La patología 
es evaluar sólo con criterios cuantitativos y competitivos, 
incoherentes con el proceso de aprendizaje y enseñanza. El 
peligro de la evaluación cuantitativa no es sólo la impreci-
sión, sino la apariencia de rigor al pretender atribuir núme-
ros a realidades complejas; esto lleva a colocar a los sujetos 
evaluados en comparación y competencia con otros y se 
convierte en un fenómeno cargado de trampas.

Se trata de justificar la comparación con el pretexto de 
que sirva de estímulo y emulación cuando esto sólo se es-
tablece con base en el criterio del evaluador, que no permi-
te contemplar cuestiones que tienen que ver con el cómo 
aprende el estudiante, cómo relaciona lo aprendido, para 
qué le sirve, cómo integra los nuevos conocimientos a los 
ya asimilados, cómo es su actitud hacia el aprendizaje.  La 
evaluación debe ser coherente con el proceso seguido y 
debe estar regida por él y no a la inversa. 

La evaluación como control. La evaluación en la educa-
ción no mejora el proceso, se cierra sobre sí misma, consti-
tuye un punto final y puede convertirse en un instrumento de 
opresión. Se desaprovecha el potencial que lleva en su inte-
rior porque está marcada por las correcciones; el proceso de 
aprendizaje y enseñanza se articula más en función de los re-
sultados que en función de la riqueza y profundidad del saber. 
De este modo se corre el riesgo de manipular y someter del 
estudiante más que a resaltar sus valores y logros. La hora de 
la verdad es la de la evaluación, no la del aprendizaje. 

La evaluación es el proceso de diseñar, obtener y proporcio-
nar información útil para juzgar alternativas de decisión, al 
ser nueva [la decisión] y estar puesta en práctica deberá ser 
también evaluada, por lo que este proceso es dinámico, abier-
to, facilita el cambio y posibilita la mejora.
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Por último, dentro del proceso de evaluación, los errores 
se cometen por no realizar paraevaluación, autoevaluación, 
metaevaluación y evaluación externa, entendidas como:
• Paraevaluación. Proceso que se realiza de manera simul-

tánea con la evaluación y tiene que ver con el cuestiona-
miento y análisis de los contenidos sujetos a la evaluación, 
lo que indica la diferencia entre el juicio de valor emitido 
y el objetivo establecido.

• Autoevaluación. Es el proceso de autocrítica que gene-
ra hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia 
realidad.

• Metaevaluación. Es someter a evaluación la propia eva-
luación, por lo que se establecen criterios que permitan 
examinar los mecanismos de evaluación, lo que valorará 
de manera rigurosa los resultados para mejorar el plan-
teamiento, la dinámica y los modelos de evaluación. 

• Evaluación externa. Es cuando se realiza sin depender 
del resultado, sin puntos de referencia amplios o com-
plejos, con mayor disponibilidad de tiempo y dedicación 
y sin poseer características afectivas de la dinámica y el 
resultado; el evaluador está alejado de su objeto.
En la figura 4.1 se establecen las diferencias entre para-

digmas de evaluación tradicional y actual, relacionadas con 
la concepción de la educación, el currículum, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y con el de evaluación. En la 
actualidad es necesaria una visión integral y holística de 
estos elementos que permita formar profesionales integra-
les y competentes (como uno de los objetivos del modelo 
curricular integral de la uaeh) para su incorporación a la 
sociedad globalizada del conocimiento.
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Figura 4.1 Paradigmas de la evaluación

El modelo curricular integral para la reforma del nivel 
licenciatura considera que casi todo es evaluable y propone 
la evaluación como un proceso que debe llevarse a cabo en 
los tres niveles de la institución (figura 4.2): el nivel ma-
cro o superior involucra a la institución con sus funciona-
rios, estructuras, programas institucionales y normativos; 
en el nivel medio se encuentran los programas educati-
vos, los estudios de pertinencia y factibilidad, los proyectos y 
los procesos; y el nivel micro, donde se incluye el proceso 
aprendizaje y enseñanza, los estudiantes, académicos y los 
escenarios de aprendizaje.



246 modeLo CurriCuLar

Figura 4.2 Niveles institucionales objeto de evaluación

El modelo curricular debe tener las siguientes caracterís-
ticas en todos los niveles de evaluación: 
1) Plural, democrática y colegiada: permite la participa-

ción activa y proactiva de todos los sujetos involucra-
dos, pues convoca a los diversos actores a participar de 
manera directa o como informantes, a trabajar de forma 
cooperativa y colaborativa. Recupera e integra informa-
ción sobre las distintas posturas sobre el fenómeno eva-
luativo y presenta una interpretación de la realidad con 
base en los resultados. 

2) Al servicio de la mejora continua: permite la reflexión de 
las problemáticas identificadas, de la práctica de los ac-
tores y debe ser utilizado como un proceso de investiga-
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ción, de aprendizaje y reaprendizaje. Tiene una finalidad 
concreta e inmediata: debe ser formativa, motivadora y 
orientadora; su conocimiento permite sustentar tomas de 
decisión y retroalimentar los fenómenos evaluados.

3) Es negociable: busca el consenso entre el objeto y el su-
jeto, los criterios, las formas, los instrumentos, las estra-
tegias y asume la corresponsabilidad de los resultados.

4) Es un ejercicio transparente: los criterios deben ser ex-
plícitos, públicos y negociados entre los actores del pro-
ceso y deben permitir la rendición de cuentas.

5) Es continua: se realiza en todo momento.
6) Debe ser triangulada: hacer un ejercicio justo a través de 

la valoración de todas las perspectivas que intervienen 
sobre el objeto de evaluación.

7) Es confiable: las evidencias deben obtenerse a través de 
un proceso metodológico y sistemático, asumido como un 
proceso de investigación educativa.

8) Es integrada: se trata de hacer un planteamiento que in-
tegre las perspectivas interna y externa de acuerdo con 
un mismo plan de evaluación. Es necesario integrar los 
niveles, sujetos y objetos de evaluación, de modo que se 
comparta la información evaluativa necesaria para reali-
zar diferentes estudios.
Las características anteriores deben reflejarse en las ac-

ciones de la evaluación, que sólo tienen sentido si la infor-
mación y las conclusiones obtenidas sirven de base para 
generar la reflexión. Pueden utilizarse en:
a) El diagnóstico: como un instrumento cuyo principal 

objetivo es expresar el estado que guardan el compor-
tamiento y la marcha del modelo curricular y sus pro-
gramas educativos a través del análisis de las acciones 
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en los todos los niveles de la institución, con el fin de 
establecer parámetros de comparación, o bien, definir 
acciones a seguir. 

b) La toma de decisiones: con el fin de aportar conocimien-
tos confiables, válidos, oportunos, certeros sobre el obje-
to a evaluar y que posibiliten a quienes toman decisiones 
una mejor comprensión de la naturaleza del fenómeno en 
su contexto y permitan su proyección en los diferentes 
ámbitos establecidos por el modelo curricular integral.

c) La investigación: para aportar experiencias, datos y evi-
dencias sobre el sistema educativo y sus componentes, 
en aras de documentar su historia, sus avances y resultados; 
posibilita comprender, desde otras perspectivas, el conoci-
miento de la sociedad y sus expectativas sobre el fenómeno 
educativo, de tal manera que la sistematización permita 
una mayor comprensión de la institución y de la educa-
ción desde el modelo curricular.2

d) La proyección: crear escenarios pertinentes, factibles, 
que permitan desarrollar capacidades para anticipar y dar 
respuesta a las necesidades en materia educativa y su arti-
culación con el desarrollo económico, político y sociocul-
tural de los sectores enunciados en el modelo curricular.

e) El control: identifica la problemática del sujeto de eva-
luación para proponer, de acuerdo al modelo curricular, 
las estrategias que permitan el mantenimiento de la ca-
lidad, la mejora continua y alcance de los objetivos a 
través de los indicadores y estándares establecidos para 
la evaluación de cada uno de los niveles.

f) La rendición de cuentas: con la información recabada 
se obtiene un mejor conocimiento y optimización de 
las condiciones en que opera el modelo curricular y del 
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tipo de profesional que la sociedad espera, con lo que se 
da cumplimiento a lo establecido en la misión y visión 
institucionales.

g) Usos externos: para proveer de datos confiables y váli-
dos sobre los procesos y resultados derivados del mo-
delo curricular integral, entre los que destacan: ganar y 
mantener legitimidad, recuperar la confianza en la edu-
cación pública y en sus instituciones, dar certidumbre a 
la sociedad sobre la formación de capital humano, entre 
otros.

Las evaluaciones en los niveles y objetos, desde varias 
perspectivas, toman en cuenta el para qué, el qué, el cómo, 
el cuándo, quiénes y a quiénes evalúan, dónde, entre otras 
preguntas, que tienen que ver con los tipos de evaluación 
existentes y que el modelo curricular establece. En la fi-
gura 4.3 se representa el tipo de evaluación seleccionado 
a partir de las respuestas a las preguntas planteadas y que 
éstos pueden ser aplicables a todos los objetos y sujetos de 
evaluación de los diversos niveles.
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Figura 4.3 Esquema integral de la evaluación

Así, por ejemplo, se pueden realizar evaluaciones de 
tipo:
• iNsTiTuCioNaL: donde se puede considerar la relación en-

tre las políticas educativas y su impacto en la univer-
sidad; el análisis del modelo curricular, sus programas 
educativos, recursos, procesos, resultados, contextos y 
actores aportan información sobre las formas de organi-
zación y operación de las acciones emprendidas; análisis 
de las formas de organización del conocimiento —ges-
tión académica, gestión pedagógica—; de los mecanis-
mos de evaluación, de certificación de conocimiento y 
desempeño académico. Cobra relevancia al formar parte 
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del conocimiento de la universidad y de la calidad de los 
servicios que ofrece a la comunidad y de la percepción 
que la sociedad tiene de ella. Se recurre a la evaluación 
de análisis institucional, estudios de impacto, sondeos de 
opinión, observación, entre otros.

• CurriCuLar: el objeto de análisis es el currículum, esta-
blece la relación que hay entre los fundamentos que lo 
sustentan, las acciones realizadas y los aprendizajes lo-
grados por los estudiantes, con el fin de identificar la efi-
cacia del proceso educativo de manera integral. Recurre 
a evaluaciones cuantitativas (indicadores); de corte cua-
litativo (estudios de impacto, sondeos de opinión); au-
toevaluaciones institucionales. Los resultados de esta 
perspectiva evaluativa, cuando es realizada por agentes 
externos, contribuye a determinar la certificación y acre-
ditación de los programas educativos. Para garantizar 
la calidad en la operación del modelo curricular, y de 
acuerdo a la organización institucional de la uaeh por 
procesos, es que se propone permanente a partir de su 
implantación. 

• aCadémiCa: analiza las acciones de planeación, conduc-
ción y evaluación  que realiza el maestro en el proceso 
aprendizaje y enseñanza, la interacción con sus estudian-
tes, así como las formas y niveles de participación en 
el funcionamiento de la institución y de su vinculación 
con el contexto, además del conocimiento y dominio que 
posee de su área disciplinar. A través de estos elemen-
tos se pretende identificar el impacto que el docente tie-
ne en la generación de espacios y climas que propician 
aprendizajes significativos y promueven el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas. Con los resultados 
de esta evaluación se desarrollan estrategias que contri-
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buyan a elevar la calidad de la educación y a transformar 
las prácticas educativas tradicionales.
En el siguiente diagrama de flujo (figura 4.4) se muestra 

el proceso a seguir que se plantea en el modelo curricular 
para la evaluación de cualquier objeto de estudio, dentro 
de los niveles de la institución, que deba someterse a este 
proceso.

Figura 4.4 Diagrama de flujo del proceso de evaluación

El proceso inicia, según la figura 4.4, por elegir el nivel 
donde el objeto de estudio a evaluar está inmerso para, des-
pués, someterlo a las preguntas de la figura 4.5.
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Figura 4.5 Preguntas sobre el proceso de evaluación

¿Para qué evaluar?

En este punto hay que establecer la finalidad o intención de 
la evaluación, para lo que es necesario preguntarse qué se 
pretende, si tiene diferentes propósitos, cómo obtener infor-
mación para la toma de decisiones, conocer el progreso de 
los estudiantes, diagnosticar, investigar, proyectar, contro-
lar, rendir cuentas, acreditar, certificar. Pueden ser variadas 
con base en el objeto a evaluar. Por mencionar algunas en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza:

1) Mejorar los materiales didácticos
2) Mejorar el aprendizaje de los estudiantes
3) Determinar el dominio de los contenidos
4) Establecer criterios o estándares de desarrollo para los cursos
5) Enseñanza

La evaluación, como proceso permanente que promueve 
el seguimiento, tiene en sí misma diversas finalidades: ave-
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riguar la medida del cumplimiento y el estado de funcio-
namiento de los indicadores de factibilidad que inciden en 
el logro de los objetivos de lo que se evalúa que respondan 
a las expectativas de los actores del proceso de aprendiza-
je y enseñanza; llegar a una determinación precisa acerca 
de cuál es la capacidad real y las posibilidades potencia-
les para lograr los objetivos; disponer de una información 
confiable para regular a tiempo las estrategias, el uso de 
los recursos, averiguar la existencia y la magnitud de efec-
tos no previstos para la mejora continua de los procesos 
educativos, administrativos y de servicios; la pertinencia, 
calidad, mantenimiento, fortalecimiento y consolidación de 
los programas educativos, de los académicos y de las auto-
ridades que permita la formación de profesionales y ciuda-
danos comprometidos con el desarrollo social y la solución 
de problemáticas.

Se evalúa con la finalidad de que el objeto a evaluar pue-
da ser:

a) aCrediTado. Es un proceso de reconocimiento al 
cumplimiento de estándares mínimos; en el proceso de 
aprendizaje se acreditan los conocimientos adquiridos y 
habilidades desarrolladas por los estudiantes y se les otor-
ga una calificación simbolizada por un número o un valor 
cualitativo. 

b) CerTifiCado. Es la obtención del reconocimiento pú-
blico del cumplimiento de criterios y estándares de calidad 
que identifica el cumplimiento y/o superación de éstos, 
establecidos con anterioridad por organismos nacionales, 
como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees), los Consejos para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes) de cada 
una de las áreas del conocimiento y organismos internacio-
nales considerando como propuesta al proyecto Tuning.
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El proceso de certificación se lleva a cabo a través de tres 
modalidades:

Certificación oficial. Constituye la certificación legal 
otorgada por la autoridad competente a un individuo, pro-
grama o institución que cumplió con todos los requisitos y 
criterios académicos, legales y administrativos que se esta-
blecen. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, se otorga 
a través de la cédula profesional que por ley es el documen-
to que le permite ejercer como profesionista a nivel nacio-
nal y de por vida. Es otorgada por la Dirección General de 
Profesiones (dgP). 

Certificación profesional internacional. De las diversas 
certificaciones que persiguen otros objetivos específicos, 
destacan los señalados en las negociaciones para el reco-
nocimiento mutuo entre los países firmantes en los tratados 
de libre comercio que México ha suscrito. Ésta puede ser 
realizada por los consejos que se crean en el marco de 
las actividades que realizan los comités mexicanos para la 
práctica internacional de las profesiones. Esta certificación 
la otorgan organismos internacionales.

Certificación de carácter nacional y local. Cabe mencio-
nar las certificaciones de carácter nacional y local que son 
requeridas cada vez más por los empleadores, públicos o 
privados, con la intención de tener mayores garantías de la 
competencia profesional de los universitarios que se con-
tratan. Ésta puede otorgarse por los gremios de profesio-
nistas, mediante cuerpos de pares, creados en el marco de 
los orga nismos colegiados de la rama correspondiente. Estos 
organismos son nacionales.
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Certificación de competencias. Es el reconocimiento pú-
blico, documentado, formal y temporal44 del nivel de des-
empeño demostrado. Se efectúa con base en la evaluación 
de sus competencias en relación con la norma y sin estar 
sujeto a la culminación de un proceso educativo. Bajo esta 
definición, adquiere valor de información todo aprendizaje 
previo que contribuyó a desarrollar el conjunto de capaci-
dades, habilidades, actitudes, aptitudes, valores y la capa-
cidad de movilizar los distintos saberes y poner en juego 
soluciones creativas en el ejercicio de la profesión. 

En el caso de los académicos de la universidad, la cer-
tificación de competencias laborales académicas se lleva a 
cabo con los criterios establecidos por organismos nacio-
nales e internacionales. A través de la acreditación de los 
perfiles progresivos declarados en los programas educati-
vos, se definirán etapas de formación que posibilitarán al 
estudiante contar con reconocimiento de competencias para 
la actividad laboral, aun sin concluir el programa educativo 
correspondiente.

¿Qué evaLuar?
En este punto hay que establecer los elementos necesarios 
a evaluar para responder a la finalidad antes definida, para lo 
que se hace necesario preguntarse qué tipo de información ne-
cesito obtener. Debe considerarse que éste es un proceso mul-
tivariable y que ya no son importantes dentro del proceso de 
aprendizaje y enseñanza sólo los productos cognitivos, sino 
otras muchas variables: adaptación de los sujetos, dinámica 
de la clase, ámbitos de la afectividad y expresión personal. 

44 En lo que respecta a la temporalidad, las dos primeras certificaciones presentadas en 
la clasificación anterior son permanentes y las otras dos tienen un límite de vigencia.
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Para la integración de la información sobre qué evaluar 
permite seleccionar el enfoque metodológico de la evalua-
ción, que puede ser:

Cuantitativo: a través de este enfoque se miden y cuan-
tifican elementos determinados con el fin de explicar las 
relaciones entre los objetivos, el tratamiento otorgado y los 
resultados obtenidos. Aunque el propósito de esta perspec-
tiva ha sido cuestionado de manera permanente, el mode-
lo curricular recurre a ella para dar cuenta de los avances 
educativos a partir de datos numéricos y estadísticos que 
se integran en informes institucionales, donde se expresan 
los avances con gráficas o a través de indicadores. Utiliza 
escalas nominales, ordinales, de intervalo, entre otras.

Cualitativo: centra su atención en la descripción e inter-
pretación de las condiciones de operación de los procesos, 
y de su entorno; enfatiza las actividades efectuadas más 
que el logro de los objetivos. Su finalidad es describir la 
complejidad del fenómeno evaluado en su contexto para com-
prenderlo. Recurre, para su conocimiento, a las entrevistas, 
cuestionarios, sondeos de opinión, anécdotas.

Mixto: promueve la articulación entre los enfoques ante-
riores a partir de su combinación.  

En el caso del proceso de aprendizaje y enseñanza, 
«la evaluación integrada de manera natural en el proceso 
didáctico tiene que abarcar al alumno como ser que está 
aprendiendo» (Gimeno, 1992). Una evaluación que tenga 
un carácter globalizador y holístico debe alcanzar toda la 
personalidad del estudiante y se apoya en los siguientes 
aspectos: 
• La implantación de una forma más humana de entender 

a los estudiantes, centrada no sólo en los aspectos inte-
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lectuales de la persona, sino también en dimensiones de 
tipo afectivo, social y ético. 

• La adopción de modelos ecológicos de explicación del 
desarrollo y del aprendizaje. 

• La repercusión de modelos de evaluación que plantean 
la necesidad de explicar realidades complejas. 

La posibilidad de obtener diferentes tipos de informa-
ción sobre el estudiante depende de las capacidades de 
apreciación de los académicos y de las actividades que se 
trabajen. Por ejemplo, sólo se puede apreciar la originalidad 
de un estudiante cuando el método y las tareas concretas de 
aprendizaje permitan su expresión. 

¿QuiéN evaLúa?
Es importante definir quiénes realizarán la evaluación para 
establecer el tipo que se requiere, sin perder de vista lo que 
se va a evaluar y con qué intención para poder definir los 
instrumentos que permitan recabar la información y eviden-
cias necesarias. Para ello, se pueden hacer los siguientes 
tipos de evaluaciones:

Externa: es una mirada desde el exterior sobre cada uno 
de los niveles objetos de evaluación (macro, meso y micro). 
Cuando las opiniones divergen, se impone una clarificación 
que muestra los puntos fuertes y los puntos débiles del obje-
to u objetos de evaluación y hace propuestas con miras a un 
entendimiento mutuo y a la búsqueda de un consenso a través 
del diálogo.

La evaluación externa puede servir para legitimar un 
proceso, programa o proyecto ante órganos de decisión, 
ante una entidad gubernamental; se concentra en el análi-
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sis y valoración de experiencias hechas sobre la sostenibi-
lidad, la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y el impacto. 
Constituye un instrumento para la formación continua y el 
análisis de informaciones, además de que aprovecha las 
experiencias para la continuidad del trabajo en el proceso, 
programa o proyecto evaluado

Interna: es aquélla efectuada por los actores que partici-
pan de manera directa con el objeto de estudio. 

De acuerdo con los agentes participantes se identifican 
tres tipos:

Autoevaluación: implica que es el mismo sujeto el que 
se evalúa (un estudiante su aprendizaje, un profesor su des-
empeño, la universidad su modelo curricular, sus progra-
mas educativos, su funcionamiento). Esta evaluación se 
define como un proceso continuo y sistemático realizado en 
actividades periódicas. Su valor radica en que promueve la 
reflexión de los participantes sobre su propio quehacer, lo 
que  facilita la apertura y colaboración.  No es necesario un 
criterio o un momento para realizarla.

Coevaluación: es una valoración realizada entre pares 
(entre estudiantes, profesores o grupos). Tiene como propó-
sito que los participantes se retroalimenten entre sí a partir 
de criterios definidos y compartidos. Su valor radica en que 
se promueve el enriquecimiento común a partir del diálogo 
entre iguales.

Heteroevaluación: es la valoración que practican suje-
tos de nivel superior al evaluado (profesor-estudiante, ins-
titución-profesor). Esta estrategia valida e integra todas las 
formas de evaluación descritas con anterioridad y otorga 
certificación académica a los estudiantes y los procesos. Así 
como la acreditación de los programas educativos, los cri-
terios o indicadores a cumplir se especifican previamente.
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¿CuáNdo se evaLúa?
El momento permite identificar el tipo de evaluación que 
se necesita, ya sea al inicio, durante o al final de algún pro-
ceso, proyecto, actividad, y para ello el modelo curricular 
establece que la evaluación puede ser:

Diagnóstica: se lleva a cabo al inicio del proceso para 
identificar el estado del objeto de evaluación antes de in-
tervenir en él, lo que permite su ubicación y clasificación, 
así como la adecuación de las acciones propuestas; permi-
te la selección y ubicación del estudiantado, del personal 
docente y de apoyo a la educación, la obtención de recur-
sos, identificar y proponer respuestas a las demandas del 
contexto. Recurre a las entrevistas, pruebas físicas, escritas 
y documentales, observaciones, estudios de pertinencia y 
factibilidad. Acude a las pruebas escritas, orales, físicas, en-
trevistas, observaciones.

Como parte de la estrategia definida del modelo curri-
cular integral, al inicio del proceso se desarrolla un diag-
nóstico de la situación actual de cada uno de los programas 
educativos que permita identificar sus logros, sus proble-
mas y los cambios que requiere para satisfacer de una ma-
nera más eficaz las necesidades educativas, a través de un 
proceso de reflexión y análisis personal y colectivo sobre el 
trabajo que se realiza, lo que permite identificar los proble-
mas que es prioritario atender desde el programa, así como 
las alternativas para superarlos.

Formativa o procesual: se realiza periódicamente duran-
te el proceso educativo con el fin de darle seguimiento y 
controlarlo para garantizar el logro de los objetivos en un 
marco de calidad. Permite mejorar el funcionamiento o eje-
cución del proceso educativo a través de la identificación 
de los factores que favorecen o entorpecen el logro de los 
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resultados. Se realiza a través de pruebas, informes escritos 
u orales, observaciones.

Sumativa o final: se realiza al término de los cursos, 
proyectos o programas;  integra los resultados de todas las 
pruebas y medios de evaluación aplicados durante el proce-
so. Su finalidad es validar los resultados en relación con el 
nivel y calidad de lo esperado para emitir un juicio de valor. 
Permite identificar los factores de riesgo y éxito que pueden 
generalizarse en otras situaciones. 

En el ámbito del aprendizaje, el desarrollo de esta eva-
luación implica la integración de las distintas evaluaciones 
que el docente desarrolló a largo del curso, con ellas valora 
el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes con 
relación a lo establecido con anterioridad en la unidad de 
aprendizaje. Para que el docente pueda emitir un juicio 
de valor aprobatorio es necesario que el estudiante haya 
acreditado todas las unidades de trabajo, según lo estable-
cido en el procedimiento de acreditación del reglamento.

¿dóNde evaLuar?

El lugar lo determina el tipo y el qué del objeto a evaluar; 
en el caso del proceso de aprendizaje y enseñanza puede 
ser en cualquiera o en todos los escenarios de aprendizaje.

¿Cómo y CoN Qué evaLuar?
Una vez que se ha respondido al para qué, qué, quién, cuán-
do y dónde, se establece la combinación de los tipos de 
evaluación que se va a realizar. Para dar respuesta al cómo 
evaluar puede seguirse la figura 4.6 de diversas maneras, 
por ejemplo, puede ser una evaluación diagnóstica a través 
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de una metodología cuantitativa por un evaluador externo 
y puede realizarla un par académico, por lo que se trata de 
una coevaluación.

Figura 4.6 Combinaciones de los tipos de evaluación

No se puede recoger información sobre todo el con-
junto de aspectos relacionados con lo educativo desde las 
técnicas convencionales y clásicas, son necesarios nuevos 
enfoques y modelos menos rigurosos en cuanto a su elabo-
ración interna, pero más capaces de responder a la multi-
dimensionalidad, dinamismo e impredectibilidad del acto 
didáctico. Así, se consideran importantes medios para ob-
tener información el diario del profesor, la observación de 
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las clases, los coloquios abiertos. Las técnicas cualitativas y 
cuantitativas deben complementarse para permitirnos cap-
tar la globalidad y riqueza de matices de lo que sucede en 
la enseñanza. 

Para responder a la pregunta con qué evaluar, es nece-
sario determinar y diseñar los instrumentos que permitan 
obtener del objeto las evidencias de desempeño, conoci-
mientos, producto y actitud (figura 4.7).

Figura 4.7 Evidencias de aprendizaje

Por ejemplo, durante el proceso de formación se pueden 
realizar evaluaciones de tipo formativo y sumativo, con lo 
cual se establece el instrumento y el mecanismo de verifica-
ción, como se muestra en la tabla 4.1.
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Tipo de evaluación Instrumentos Mecanismo de verificación
Formativa
Centrada en el rendi-
miento, en el proceso 
mediante el uso de ins-
trumentos que demues-
tran qué se hace

Portafolio-carpeta Rubríca holística
Define en forma general, en 
cada instrumento, lo que se 
evaluará u observará durante 
el proceso  como indicador de 
desempeño

Puntos de referencia
Inventarios de observa-
ción o listas de cotejo
Tareas 
Producto
Registro anecdótico
Diarios de campo
Autoevaluación de 
procesos mediante 
preguntas específicas

Sumativa 
Centrada en los resulta-
dos, instrumentos que 
implican respuestas 
observables y medibles

Exámenes escritos Rubríca analítica
Define de manera específica y 
desglosada los indicadores de 
desempeño que se observarán 
en las respuestas por reactivo o 
tema conforme al nivel cogniti-
vo alcanzado

Productos
Exámenes orales
Entrevistas
Listas de chequeo

Tabla 4.1 Instrumentos y mecanismos de verificación

Los instrumentos aplicados muestran evidencias de los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores 
que el estudiante desarrolla en su proceso de aprendizaje y 
enseñanza a través de los mecanismos de verificación esta-
blecidos. Así, se considera que cuando el estudiante es partí-
cipe de su propio aprendizaje éste tiene efectos duraderos y 
se adquiere de forma rápida; en el caso de que el instrumen-
to permita sólo observar la repetición se estará evaluando 
la memoria. Cuando el estudiante es capaz de transferir lo 
aprendido a situaciones relevantes en su profesión y el ins-
trumento diseñado permite observar la importancia y el do-
minio de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 
valores, estaremos hablando de evaluaciones de desempeño.

El aprendizaje bajo un enfoque constructivista que pri-
vilegia el desarrollo de las competencias debe recurrir a 
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técnicas de evaluación de corte cualitativo y cuantitativo 
que proporcionen información sobre los procesos y debe 
vincularlos a los resultados. La información que se preten-
de recabar se orienta a identificar la manera en que los es-
tudiantes desarrollan las competencias e integran el saber: 
saber hacer y saber ser. 

El uso de técnicas e instrumentos en el proceso de apren-
dizaje y enseñanza se ejemplifican en la tabla 4.2. 

Técnica Descripción Metodología Empleo
Observación
Consiste en valorar el desempeño 
de los estudiantes en escenarios 
reales a través de la interacción 
con otros en la resolución de pro-
blemas predefinidos

Se planea el propósito, los crite-
rios y rasgos a observar.

Se elaboran formatos que per-
mitan registrar los eventos espe-
rados y los no esperados

Identificar comportamientos, 
formas de interrelación con 
otros, uso de los distintos len-
guajes, formas de comunica-
ción, integración al trabajo en 
escenarios predeterminados

Entrevistas
Es un diálogo entre estudiantes y 
el evaluador del aprendizaje en el 
que se recogen datos sobre cono-
cimientos adquiridos, habilidades 
de pensamiento, estrategias para 
la resolución de problemas 

Definición del objetivo; elabo-
ración de preguntas; estableci-
miento de criterios de valoración 
y evidencias de aprendizaje; 
aplicación de las entrevistas; or-
ganización, sistematización e 
interpretación de la información

Desarrollo de pensamien-
to crítico, competencias de 
comunicación

Diario de campo
Registro y análisis de aconteci-
mientos realizados como parte de 
una actividad planeada, con cri-
terios prestablecidos y acordados 
entre los participantes, de acuerdo 
con las políticas institucionales.

Apunta a la identificación de com-
portamientos y creencias modificadas, 
desarrollo de habilidades de pensa-
miento, actitudes, interpretación de la 
realidad y resolución de problemas

Registro de información a par-
tir de interrogantes previas; 
descripción del evento; análi-
sis teórico y conceptual de la 
información; autorreflexiones 
sobre el desempeño y las expe-
riencias vividas; descripción de 
aprendizajes

Análisis de comportamientos 
en situaciones creadas

Ensayos
Trabajos escritos que apuntan a 
asumir una postura ante el análi-
sis, argumentación, explicación y 
presentación de soluciones a un 
problema determinado

Planteamiento de problemas a 
abordar; establecimiento de ejes 
de análisis; argumentación de los 
problemas; análisis de los docu-
mentos presentados

Asunción de responsabilida-
des; desarrollo de habilidades 
de argumentación; desarrollo 
del pensamiento crítico
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El docente es el agente responsable de propiciar la crea-
ción de escenarios adecuados y climas propicios para la 
construcción de aprendizajes significativos, el desarrollo de 
competencias y la formulación de evidencias. Esta acción 
directa sobre el proceso permite generar las estrategias y 
criterios de evaluación acordes a los planteamientos esta-
blecidos en las unidades de aprendizaje. 

El análisis de las evidencias obtenidas debe permitir el 
establecimiento de resultados que permitan emitir un juicio 
de valor con base en el para qué de la evaluación.

evaLuaCióN de Los Programas eduCaTivos

Los programas educativos expresan la dimensión filosófica 
de la educación que plantea la universidad para contribuir 
en el desarrollo político, económico, social, científico, tec-
nológico, artístico y cultural, local, estatal y nacional. 

La evaluación de los programas educativos comprende 
el análisis de los componentes curriculares en las distintas 
dimensiones que lo conforman: sociocultural, pedagógica, 
organizativa, administrativa y de gestión.

• Sociocultural. Una de las propuestas del modelo curri-
cular es la vinculación del programa educativo con el 
contexto donde opera, con el fin de contribuir en la sa-
tisfacción de las demandas sociales y la adaptación de 
los procesos al medio en una relación de transformación 
simbiótica, que se promueva la innovación, ampliación, 
diversificación de alternativas de atención, modificacio-
nes a los programas que se desarrollan y la construcción 
de algunos más.  Busca comprender las formas en que la 
sociedad organizada interactúa en los procesos educati-
vos, analiza los vínculos que existen entre la institución 
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y el sector social, busca establecer una articulación entre 
la universidad y el contexto. En esta dimensión se con-
templan las políticas de desarrollo educativo institucio-
nales, nacionales o internacionales.

• Pedagógica. Establece la reflexión en torno a los proce-
sos de aprendizaje y enseñanza: concepción de su signi-
ficado, análisis de los factores que en ellos intervienen 
—planeación, evaluación, climas en los ambientes áuli-
co, virtual y real, recursos de apoyo, tiempo destinado a 
los procesos—, así como el cuestionamiento a las prácti-
cas docentes y la comprensión de las formas de aprendi-
zaje de los estudiantes.

• Organizativa. Considera la cultura y la estructura de la 
institución de donde se derivan los planteamientos sobre 
las formas de organización de los actores, las actitudes 
y valores que los caracterizan, las formas en que se lo-
gran acuerdos, la distribución de las tareas, la asunción 
de responsabilidades de los resultados educativos, entre 
otros. 

• Administrativa. Aquí se valora la coordinación y articu-
lación que existe entre los recursos humanos, materia-
les, económicos y financieros; la disposición y uso de 
los recursos; el cumplimiento, vigencia y pertinencia del 
marco normativo que regula los procesos y la actuación 
de los distintos participantes. 

• Gestión. El objeto de evaluación se centra en las accio-
nes de los actores involucrados en el proceso educativo 
y las relaciones que entre ellos se establecen en su en-
torno, en un marco regulado por normas, reglas y repre-
sentaciones sociales e institucionales, con el propósito 
de identificar los escenarios que se han constituido para 
promover los aprendizajes de los estudiantes.
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El análisis de elementos pertenecientes a estas dimen-
siones posibilita establecer la eficacia y eficiencia de los 
programas y la viabilidad de introducir posibles modifica-
ciones o adecuaciones en ellos; reconoce los efectos que 
éstos tienen en distintas poblaciones, así como la validez de 
los principios del programa y su adaptación a los cambios 
dinámicos que presenta el contexto.

El modelo curricular recupera los criterios definidos por 
Glazman e Ibarrola (1987) para valorar la eficiencia y los 
de Arredondo para la eficacia de los programas educativos: 

• Congruencia interna. Se referiere al equilibrio y proposi-
ción de los elementos que lo integran a partir del análisis 
de los objetivos generales de las unidades de aprendiza-
je, confrontados con los objetivos curriculares del que 
permiten verificar la congruencia con el perfil de egreso 
y con la estructuración y organización curricular.
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• Viabilidad. La viabilidad del programa con respecto a 
los recursos en su existencia y accesibilidad.

• Continuidad e integración. Se determina la relación en-
tre los objetivos de la unidad de aprendizaje semestral y 
su interrelación con los objetivos curriculares. Es reco-
mendable estudiar la ubicación de la unidad de aprendi-
zaje en el programa educativo en correspondencia con 
los ejes temáticos, campos problemáticos y los núcleos 
de formación a los que pertenece, estructuración lógica 
y secuencial de los contenidos.

• Vigencia. Se valora la actualidad de los contenidos en 
correspondencia con los adelantos científicos y técnicos, 
en función de los objetivos generales de la unidad de 
aprendizaje y del perfil de egreso. El análisis de las forta-
lezas45 y debilidades46 en el programa educativo permite 
conformar un diagnóstico de la situación actual de éste 
y su organización, lo cual permite, en función de ello, 
tomar decisiones acordes con los objetivos curriculares 
y las políticas establecidas.

• Flexibilidad. Se caracteriza por la organización en tor-
no a los núcleos de formación, comprende los cursos 
que permiten profundizar en un área del programa de 
estudios; la seriación disminuye respecto a la organiza-
ción tradicional, sin embargo, se señalan las unidades 
de aprendizaje de manera previa, evita las duplicaciones 
de las unidades de aprendizaje, promueve la constante 
revisión y actualización de los programas educativos, fa-
vorece la investigación y la implantación del sistema de 

45 Con las fortalezas se hace referencia a los recursos y capacidades especiales con que 
cuenta el programa educativo que lo distinguen de otros.

46 Las debilidades son aquellos factores que colocan al programa educativo en una 
posición desfavorable con respecto a otros.
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créditos, la integración de opciones terminales, favorece 
la flexibilidad para conclusión del programa y, en conse-
cuencia, la titulación.

• Competitividad:
 ◦ Evolución del programa educativo de licenciatura 

reconocido por sus niveles de calidad, por los indi-
cadores y procedimientos del Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación y otros organismos nacio-
nales e internacionales

 ◦ Evolución del número de egresados registrados en la 
Dirección General de Profesiones

 ◦ Porcentajes de aceptación por los empleadores en em-
presas y organizaciones nacionales e internacionales

 ◦ Aceptación de sus egresados en programas de posgra-
do en instituciones nacionales e internacionales

 ◦ Producción de patentes, proyectos y reconocimientos 
a nivel nacional e internacional

• Capacidad académica 
 ◦ Nivel de habilitación y formación de la planta académica
 ◦ Profesores de tiempo completo  con perfil deseable y 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep)
 ◦ Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema 

Nacional de Investigadores y al Sistema Nacional de 
Creadores

 ◦ Evolución y producción de los cuerpos académicos
• Trayectoria escolar

 ◦ Eficiencia terminal
 ◦ Eficiencia de egreso
 ◦ Rezago educativo
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 ◦ Tasas de promoción
 ◦ Tasas de deserción
 ◦ Eficiencia terminal de titulación
 ◦ Eficiencia de titulación con relación al egreso
 ◦ Tasa de retención
 ◦ Tiempos medios de egreso
 ◦ Tasas de aprobación
 ◦ Rendimiento escolar

Para llevar a cabo este proceso, en el programa educa-
tivo, es necesario responder a las preguntas que guían el 
proceso de evaluación descritas en la figura 4.5.

evaLuaCióN deL aPreNdizaJe

La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza se 
centra en el aprendizaje de los estudiantes y en las prácticas 
educativas desarrolladas por los docentes para crear am-
bientes favorables y situaciones orientadas a la integración 
de saberes. La evaluación, en el modelo curricular, parte de 
la concepción de que el aprendizaje es un proceso que el 
estudiante construye de manera individual, paulatina, diná-
mica y diferente al de sus pares. 

El modelo curricular promueve el cambio de paradigma 
al proponer la valoración individual y continua del desa-
rrollo de competencias genéricas y específicas mediante el 
progreso de los aprendizajes de cada estudiante en relación 
con su desempeño. La evaluación es una estrategia perma-
nente de aprendizaje que se concibe desde el currículum 
con la intención de que el estudiante aprenda a aprender; 
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las estrategias, técnicas e instrumentos47 se establecen en 
cada una de las unidades de trabajo en congruencia con los 
objetivos curriculares, los perfiles de egreso, los campos 
problemáticos y los indicadores de las competencias que se 
desarrollan en la unidad de aprendizaje.

aCrediTaCióN de La uNidad de aPreNdizaJe

Evaluar, contrario a lo que muchos creen, no equivale a po-
ner una nota. Calificar es una posibilidad de la evaluación 
pero no es la única; forma parte de un proceso continuo 
que sólo es segregable desde una perspectiva metodológi-
ca. De ella emerge la calificación, que se comprende como 
la transformación de los criterios cualitativos en criterios 
cuantitativos.

La cuantificación se puede expresar en notas (de 1 a 7, de 
1 a 10, etcétera.), en conceptos (deficiente, regular, bueno, 
muy bueno, excelente), en escalas de puntajes (285 pun-
tos Simce, 512 puntos Psu, 480 puntos Pisa), en porcentajes 
(37%, ½, ¼) o en cualquier otra escala de medición que sig-
nifique ordenación jerárquica de los resultados que pueden 
ser interpretados de modo ascendente o descendente en la 
escala de medición.

La tradición consigna el rango superior de la escala a la 
acreditación de la adquisición de un contenido, habilidad, 
competencia u otra conducta susceptible de ser medida y 
calculada mediante este procedimiento. Por el contrario, 
aquellos individuos que se concentran en el rango infe-
rior no acreditan la adquisición del contenido, habilidad o 
competencia.

47 «Los instrumentos para recabar evidencias pueden ser: entrevistas, cuestionarios, 
pruebas (orales, escritas y prácticas), informes, observaciones, juegos de roles, estu-
dios de casos, diarios, debates, discusiones, portafolios, entre otros» (Solar, 2005)
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Se trata, por lo tanto, de dos espacios metodológicos in-
terconectados: la calificación depende del marco de evalua-
ción en el que esté inserta. Como el marco de evaluación es, 
por su parte, una interpretación epistemológica y didáctica 
de la realidad, la calificación es, por consiguiente, la tra-
ducción de esa interpretación a un código de comunicación 
estandarizado, presuntamente objetivo y convencionaliza-
do desde las instituciones.

Para la acreditación de la unidad de aprendizaje, el mo-
delo curricular establece que los juicios de valor se emitirán 
con conceptos según la tabla 4.3.

Concepto Símbolo Equivalencia en % 
de la escala usada

Nota equivalente 
para movilidad

Distinguido * E + E + > 100% E + = 100

Excelente * E 91% ≤ E ≤ 100 % E = 95

Muy bien MB 81% ≤ MB 90% MB = 85

Bien B 71% ≤ B ≤ 80 % B = 75

Aceptable A 66% ≤ B ≤ 70 % A = 70

No acreditado NA 0% ≤ NA ≤ 65 % NA = 35

* Mensión honorífica Se otorgará al estudiante que obtiene como promedio final de 
E y un mínimo de 50 % de unidades de aprendizaje con E+

Tabla 4.3 Juicios de valor para el nivel licenciatura de la uaeh

El modelo curricular establece una forma colegiada de 
evaluar en donde los criterios para cada juicio de valor de-
ben presentar las siguientes características:
• Claridad. Debe quedar claro para todos los usuarios 

(estudiantes, padres, administrativos, profesores, orien-
tadores) el significado de los términos utilizados. La co-
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municación entre las partes constituye un elemento vital 
para la comprensión de los fenómenos que se evalúan. 
La interacción que se establezca con los participantes 
depende en gran medida de la nitidez de la información 
y de la oportunidad en que ésta se realice. Determinar los 
mecanismos y canales de comunicación favorece la par-
ticipación de los informantes de manera abierta, lo que 
se traducirá en obtención de datos confiables, validos, 
oportunos y suficientes. Es necesario afirmar que todo 
actor del proceso debe tener claro cuál es el propósito 
de la evaluación y cuál será el destino de la información 
que proporcionen, otorgándoles confianza y certidumbre 
sobre su participación.

• Sencillez. Asequibilidad a sus diferentes usuarios.
• Homogeneidad. Que los términos signifiquen lo mismo, 

es decir, que los estándares de la valoración no varíen 
mucho de unos profesores a otros.

• Facilidad para los profesores. Se debe considerar la eco-
nomía de los recursos en tiempo y esfuerzo que cada 
profesor utilice para la evaluación del proceso y evitar 
así su fracaso.

• Convergencia de indicios. Cuidar que la calificación 
emitida sea congruente con la calidad de las evidencias 
recolectadas.

Estos criterios no deben considerar los juicios admisi-
bles para la evaluación en su significación estrecha;  en la 
escala alfa establecida en la tabla 4.3, que va del no acredi-
tado al distinguido, se requiere establecer de manera con-
ceptual a qué se llama no acreditado o distinguido. Para 
ello se requiere un análisis de lo que significa adquirir co-
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nocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores, 
lo que conduciría a discutir, entre otras cosas, la idea de 
aprendizaje que subyace al proceso de evaluación y tam-
bién la idea de enseñanza y conocimiento con los que se 
relaciona. 

El modelo curricular, a partir de la concepción de una 
formación integral, asume un sistema de créditos en el que 
el estudiante adquiere el aprendizaje a través del desarro-
llo de actividades relacionadas con la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos con su profesión, es por ello 
que la evaluación debe considerar que los saberes que el 
estudiante adquiere los realiza en horas de trabajo teórico, 
práctico, en actividades de aprendizaje individual indepen-
diente y profesionales supervisadas, por lo que el diseño de 
instrumentos debe evaluar los aprendizajes esperados a par-
tir de la integración de saberes en las actividades planteadas 
en las unidades de aprendizaje.

La evaluación desde el modelo curricular implica que 
los profesores tengan una actitud investigadora y aten-
ta a la complejidad del aprendizaje. Esta actitud es la que 
conduce al progreso de la educación. El proceso educati-
vo es una espiral creciente, constituida de múltiples uni-
dades elementales y compuestas por tres características: 
reflexión-acción-reflexión. 

Se puede afirmar que la acción educativa reclama un 
permanente estado de alerta, pone atención a todo lo que 
ocurre, alterna en forma sucesiva la acción reflexiva con la 
ejecutiva, sin dar tregua a la improvisación. El puente que 
se tiende entre cada una de las diferentes acciones educati-
vas es lo que da coherencia y solidez a la acción educativa 
global. 
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Conclusiones

De cara al nuevo milenio, la uaeh, a través de su modelo 
educativo, incorpora las recomendaciones e innovaciones 
internacionales en relación con la educación. Para ello, 
presenta el modelo curricular en el que se fundamenta la 
concepción pedagógica con un enfoque constructivista que 
permita la formación integral de sus egresados con énfasis 
en lo científico, tecnológico y humanista a través del desa-
rrollo de competencias genéricas y específicas como dis-
positivo pedagógico. Además, asume la flexibilidad en el 
currículum para generar programas educativos que poten-
cien y movilicen las posibilidades de los estudiantes para 
acceder al conocimiento y a otros contextos.

gLosario de TérmiNos

área de formaCióN. Forma de organización curricular arti-
culadora e integradora de contenidos disciplinares, inter 
y transdisciplinares, así como experiencias de aprendi-
zaje que favorecen el manejo eficiente de los mismos. 
Cada área representa agrupamientos que toman en 
cuenta, en diferente grado, criterios institucionales, fi-
losóficos, epistemológicos, pedagógicos y de las ciencias 
humanas contemporáneas. En algunos casos posibilitan 
acercamientos o nexos interdisciplinarios por afinidad, 
de manera explicita, mientras que en otros surge al ar-
ticular procesos comunes que dan curso a experiencias 
o vivencias valiosas en torno de metas vinculadas a di-
mensiones del desarrollo integral de los estudiantes.
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área deL CoNoCimieNTo. Es la integración de saberes que 
conforman una disciplina y su interrelación con las de-
más. De ellas emanan las líneas de conocimiento que 
requiera cada programa educativo.

CamPo ProbLemáTiCo. Es un conjunto de problemas y tareas 
de la realidad, vinculados al campo profesional y las in-
terrogantes sobre los mismos, que los estudiantes deben 
responder o afrontar. En él se conjugan diversas ciencias 
y técnicas para dar soluciones con fundamentos teóricos 
y prácticos. 

CogNosCiTiva. Se basa en la epistemología científica que 
argumenta que el campo problémico parte de la realidad 
y se toma como tal, es decir, en su totalidad y multirre-
ferencialidad como proceso, para explicarlo por la vía de 
la acción sobre él. Basados en la epistemología genética 
de Piaget, se dice que «conocer un objeto es actuar sobre 
él. Conocer es modificar, transformar el objeto y enten-
der el proceso de su transformación y, como consecuen-
cia, entender la forma en que el objeto fue construido. 
Una operación es, así, la esencia del conocimiento.

CoLeCTivo. Estudiantes, académicos, administradores, di-
rectivos, comunidad de cada des

ComPeTeNCia. Es la integración de contenidos (saberes) para 
lograr el desempeño profesional satisfactorio; establece 
un hilo conductor entre el conocimiento cotidiano, aca-
démico y científico. Uno de los objetivos de los progra-
mas educativos es desarrollarla y fomentarla de manera 
gradual y a lo largo de todo el proceso de formación. Es 
el resultado de integrar el saber, saber hacer en la vida y 
para la vida, el saber ser, emprender y convivir.

ComPeTeNCias esPeCífiCas. Son saberes especializados para 
realizar labores concretas, propias de una profesión o 
disciplina, que se aplican en determinado contexto. Se 
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refieren a la capacidad de una persona para aplicar sus 
conocimientos a la resolución de problemas relaciona-
dos con situaciones del campo profesional, de acuerdo 
con una norma reconocida por organismos acreditadores 
y certificadores nacionales e internacionales.

ComPeTeNCias geNériCas. Son las que debe poseer un profe-
sional para realizar comportamientos laborales y socia-
les. Para alcanzarlas, es ineludible la coherencia entre 
los programas educativos, el desempeño natural y el tra-
bajo real del profesional en el ámbito local, nacional e 
internacional.

CoNTeNidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, des-
trezas, aptitudes, actitudes y valores. 

dimeNsióN. Es la agrupación conceptual que ubica y rela-
ciona los objetos primordiales de los problemas sociales 
vinculados al ejercicio profesional, así como las ideas y 
las vías para acceder a ellos; de igual forma, las funcio-
nes y procesos para que sus características obedezcan a 
un orden determinado y delimitado por el área discipli-
nar correspondiente.

disCiPLiNa. Es un conjunto organizado de contenidos sobre 
un determinado objeto de estudio. Se caracteriza por su 
simplificación analítica (uso de clases de conceptos), su 
coordinación sintética (estructuras mediante las cuales 
los conceptos se relacionan) y su dinamismo (capaci-
dad de la propia disciplina para guiar a investigaciones 
subsecuentes). Se aborda desde diferentes perspectivas 
y marcos referenciales mediante la utilización de proce-
dimientos metodológicos para la realización de la inves-
tigación e instrumentos de análisis, es decir, estrategias 
lógicas, tipos de razonamientos y construcción de mode-
los. Debe dar cuenta, además, de un nivel de integración 
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teórica, teórico-práctico y de acción profesional median-
te un cuerpo de conceptos fundamentales y unificadores. 

eduCaCióN iNTegraL. Eje transversal que desarrolla la per-
sonalidad del ser humano de forma equilibrada y que lo 
considera un ser complejo (biopsicosocial), por lo que 
cada parte que lo constituye crece y evoluciona de mane-
ra armoniosa y proporcionada para alcanzar su plenitud, 
por lo que considera las potencialidades del individuo 
para desarrollar sus capacidades.

eduCaCióN Para La eQuidad. Eje transversal que propicia la 
valoración y respeto por la interculturalidad y garantiza 
la igualdad de oportunidades por género, edad y condi-
ción social. Está basada en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que dice: 

Toda persona tiene derecho a la educación y el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos […] y hacer accesible a todos, 
en condiciones de igualdad total y según la capacidad de 
cada uno, la enseñanza superior […].

eduCaCióN Para La vida aCTiva. Eje transversal que desa-
rrolla capacidades emprendedoras y creativas para iden-
tificar, plantear y resolver problemas en los diversos 
sectores48. Implica invertir en los avances de la ciencia y 
la creación de tecnología en condiciones apropiadas para 
la consolidación del estudiante como profesional en los 
planos local, estatal, nacional e internacional.

eJe TemáTiCo. Elemento estructural del modelo que agrupa, 
articula, define y organiza los campos problemáticos en 
función de las potencialidades, posibilidades y/o relacio-
nes existentes entre ellos y que se abordan en unidades 
de aprendizaje.

48 Productivo, social y de servicio
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eJe TraNsversaL. Conocimientos generales de carácter uni-
versal que son transferibles a situaciones nuevas, con 
el fin de que los actores del proceso aprendizaje y en-
señanza sean capaces de orientarse de modo racional y 
autónomo en situaciones de conflicto de valores y tomar 
posturas y decisiones de las que se hagan responsables.

esCeNario áuLiCo. Es donde el estudiante desarrolla proce-
sos de crecimiento personal, la capacidad para incorpo-
rar los saberes, construir de manera progresiva su lógica 
de comprensión y orientarla durante el proceso de for-
mación. Con este fin se desarrollan técnicas activas de 
aprendizaje que favorezcan el respeto a la diversidad de 
talentos, formas de construir el conocimiento, valores, 
hábitos, habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes a 
través de prácticas que fomenten la interacción académi-
ca en el trabajo colaborativo y cooperativo. 

esCeNarios de aPreNdizaJe. Son micromundos áulicos con-
textualizados, virtuales y reales, que ayudan al desarro-
llo de capacidades, hábitos, habilidades, conocimientos, 
actitudes, aptitudes y valores en los estudiantes. Por 
ejemplo, una plaza, una municipalidad, un museo, una 
mina, una panadería, un salón de clases, un laboratorio, 
un simulador, hospitales, industrias, teatros.

esCeNario reaL. Es donde el estudiante desarrolla, fortalece 
y consolida su formación profesional en forma gradual, 
a través de la vinculación con los sectores productivo, 
social y de servicios mediante la integración, fortaleci-
miento y validación de sus conocimientos; además, le 
permite desarrollar habilidades específicas, actitudes, 
aptitudes, hábitos y valores frente a problemáticas del 
campo profesional en el ámbito institucional, estatal, na-
cional e internacional para generar propuestas e innova-
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ciones. Incorpora la reflexión y el análisis respecto de 
éstos en la dinámica social y del medio ambiente.

esCeNario virTuaL. Es donde el estudiante desarrolla, for-
talece y consolida su formación mediante la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, centros dinamizadores para 
la interactividad a través de la aplicación de entornos 
audiovisuales, videoconferencias, multimedia, códi-
gos audiovisuales, animaciones en tercera dimensión, 
simulación de fenómenos mediante técnicas digitales, 
navegación hipertextual e hipermedia, cursos en línea 
(e-learning), entre otros. 

iNTerdisCiPLiNa. Se conceptúa como intercambio, con-
vergencia y cooperación para comprender el objeto de 
estudio a partir de distintas disciplinas; constituye una 
colaboración coordinada desde el intercambio de ideas, 
elimina la parcialidad de la ciencia, lo cual hace posi-
ble una reconstrucción cognoscitiva que integre diversas 
disciplinas. Debe dar cuenta, además, de un nivel de in-
tegración teórica, teórico-práctico y acción profesional 
mediante un cuerpo de conceptos fundamentales y uni-
ficadores. Por ejemplo, en educación embiental es ne-
cesario tomar en cuenta los conocimientos de ecología, 
química, contaduría, administración, mercadotecnia, 
economía, entre otras. 

NúCLeo de formaCióN. Es la parte sustantiva del plan de 
estudios que organiza los contenidos: conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes y valores relevantes y 
significativos de carácter científico, tecnológico y huma-
nista, para el desarrollo de las esferas cognitiva, psico-
motora y afectiva, con el fin de lograr las competencias 
necesarias para alcanzar la formación integral del estu-
diante de la uaeh.
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El núcleo refiere a un conjunto de saberes que incor-
pora objetos de enseñanza y contribuye a desarrollar, 
construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresi-
vas y sociales que los estudiantes recrean cotidianamen-
te en su encuentro con la cultura, con lo que enriquecen 
la experiencia personal y social. 

NúCLeo básiCo. Es común para todos los programas educa-
tivos de cada des, integra las unidades de aprendizaje, 
contempla los contenidos fundamentales de cada área de 
conocimiento y conlleva el compromiso de promover 
actitudes, aptitudes, capacidades, habilidades y valores 
que el estudiante aplicará a lo largo del trayecto de su 
formación y en su ejercicio profesional. Su intención es 
que en cada unidad de aprendizaje el estudiante pueda 
utilizar herramientas tecnológicas, leer y analizar tex-
tos, redactar distintos tipos de documentos, desarrollar 
y aplicar habilidades de pensamiento, ubicar los proble-
mas locales, regionales, nacionales y mundiales en el 
marco de las disciplinas estudiadas, así como conducirse 
con ética profesional.

NúCLeo ComPLemeNTario. Favorece una preparación en los 
saberes mediadores e instrumentales, en la discusión y 
apropiación de técnicas generales que ayudarán a un 
mejor ejercicio profesional y una mayor capacitación 
para el acceso a los medios de comunicación y en áreas 
del saber que permiten enriquecer la especificidad del 
conocimiento. 

NúCLeo de formaCióN ProfesioNaL. En éste se abordan los 
contenidos esenciales de cada programa educativo. Son 
seleccionados con rigor por los grupos colegiados de 
cada des; la organización del contenido se aborda a tra-
vés de problemas, temas, unidades de trabajo, experien-
cias educativas, talleres, seminarios, módulos. 
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NúCLeo TermiNaL y de iNTegraCióN. Posibilita que se atien-
dan las necesidades e intereses de los estudiantes, además 
de potenciar el desarrollo de su autonomía para la toma 
de decisiones con relación a su formación. Las áreas de 
énfasis estarán integradas por unidades de aprendizaje 
disciplinares y optativas, estas últimas podrán ser selec-
cionadas de cualquier otro programa educativo. 

PerfiL. Es el conjunto de aspectos relevantes que definen y 
distinguen a un individuo de otro. En el ámbito educa-
tivo son importantes los campos de conocimiento que 
maneja, el nivel de estudio alcanzado, así como las ac-
tividades productivas en que se involucra, hábitos, ha-
bilidades, capacidades, destrezas, actitudes, aptitudes y 
valores que posee (Ciees, marzo 1994; Ciees, julio 1995).

PerfiL de egreso. Es la enunciación de las características 
personales genéricas que definen a un profesionista y 
que deben estar especificadas en conocimientos, habi-
lidades, actitudes, aptitudes y valores necesarios para la 
consideración integral del sujeto de estudio. 

PerfiL de iNgreso. Se refiere a las características que los as-
pirantes deben poseer al incorporarse a la licenciatura y 
que favorecerán su éxito en el programa. Este perfil debe 
estar organizado en términos de los conocimientos gene-
rales y específicos, aptitudes para el área elegida, habi-
lidades relacionadas con lectura crítica, expresión oral y 
escrita, razonamiento y análisis, proceso de abstracción 
y representación, procedimientos para la resolución de 
problemas y actitudes (responsabilidad, colaboración, 
apertura, respeto, crítica, compromiso y disposición) e 
ivocacional en función de las áreas relevantes para el 
programa (Ciees, 1995; modelo educativo uaeh, 2004).

PerfiL Progresivo. Es el conjunto de características que el 
estudiante desarrolla a través de la vivencia y acredita-
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ción de los núcleos de formación para lograr un nivel de 
apropiación progresivo de conocimientos, habilidades, 
hábitos, actitudes, aptitudes y valores que le proporciona 
el programa educativo. Permitirá evaluar el desempeño 
gradual del estudiante en los escenarios real, virtual y 
áulico, los cuales incluyen ambientes académicos, inves-
tigativos y sociales que preparan al estudiante para el 
mundo profesional laboral y con una formación que in-
tegra el saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber 
ser, saber emprender y saber convivir. 

ProCeso eduCaTivo. Se consideran todos los actores y ac-
ciones que intervienen en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

TeLeoLogía. Ciencia de los fines. 
TraNsdiCiPLiNariedad. Relaciones entre las disciplinas que 

buscan contenidos de otras disciplinas sobre un objeto 
de estudio que permitan incorporar a su práctica integra-
ciones y relaciones de jerarquización y subordinación. 
Utilizan paradigmas teóricos, métodos de investigación 
y terminología que dan como resultado disciplinas hí-
bridas. Por ejemplo, la bioingeniería, bioquímica, fisi-
coquímica, neurociencia, genómica, geoantropología, 
etnografía.

uNidad de aPreNdizaJe. Es un conjunto de acciones de for-
mación integradora y globalizadora cuyos contenidos 
deben ser seleccionados y organizados a partir de la 
disciplina misma, de los campos problemáticos y eta-
pas del desarrollo del estudiante; debe relacionarlos de 
manera inter y transdisciplinar. Además, contiene temas 
sugeridos por los contenidos de los ejes transversales, 
propicia la investigación colectiva con un alto nivel de 
compromiso, tiene como referencia la formación de un 
elemento de la competencia a formar, utiliza estrategias 
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didácticas centradas en el aprendizaje (aprendizaje si-
tuado, enseñanza problémica, aprendizaje colaborativo 
y cooperativo). Se interrelaciona con otras unidades de 
aprendizaje para conformar los ejes temáticos; puede 
asumir todas las modalidades posibles de organización: 
curso, taller, seminario, actividad de investigación, ac-
tividad comunitaria, trabajo de servicio social, práctica 
profesional, estancias, asistencia a eventos académicos, 
actividad artística, deportiva, desarrollo de trabajos de 
investigación.

uNidad de TrabaJo. Estructura didáctica de trabajo cotidia-
no inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje; en 
ella debe aparecer de manera objetiva la planificación, 
organización, temporalización de los contenidos, los 
medios y materiales que se necesitan; asimismo, debe 
contemplar los criterios de evaluación indicando el tipo 
y grado de aprendizaje que deseamos que el estudiante 
realice, sin olvidar que cada unidad de trabajo explici-
ta las intenciones educativas en el proceso formativo. 
Constituye una forma de organizar actividades orienta-
das al desarrollo de una o más capacidades, hábitos, ha-
bilidades, actitudes, aptitudes y valores. Varias unidades 
de trabajo conforman una unidad de aprendizaje.
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CaPíTuLo CiNCo

Guía metodológica para el diseño 
y rediseño curricular del programa 

educativo a nivel licenciatura

PreseNTaCióN

Esta guía tiene como objetivo proporcionar los pro-
cedimientos teórico-metodológicos para la construc-
ción e integración de los componentes del modelo 

curricular; es un recurso instrumental de apoyo para el pro-
ceso de diseño y rediseño de los programas educativos de 
nivel licenciatura que fundamenta todas sus modalidades 
estructurales y respeta sus particularidades en la aplicación 
(presencial, semipresencial, abierta y virtual). Los partici-
pantes deberán consultarla para asegurar un producto que 
cumpla con los lineamientos y políticas establecidos en el 
modelo educativo.

En el caso del diseño de un nuevo programa es nece-
sario analizar los apartados y considerar sólo los que son 
aplicables.

Una representación esquemática del modelo curricular 
integral y del programa educativo se presenta al inicio, con 
la finalidad de contar con un panorama general de los com-
ponentes que los integran:
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Mapa conceptual del modelo curricular integral
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Mapa conceptual del programa educativo
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De acuerdo con los esquemas presentados, se realiza una 
descripción de cada uno de los apartados, así como las re-
comendaciones metodológicas para su construcción. En el 
anexo de este capítulo se presenta una propuesta de organi-
zación del documento de construcción de diseño y redise-
ño curricular, así como una propuesta para la presentación 
del documento ejecutivo y de los elementos a presentar a 
las autoridades universitarias para sugerencia y, en su caso, 
aprobación.

iNTroduCCióN

Es la presentación general del trabajo, donde se incluye una 
descripción sintética del contenido del documento. 

Recomendaciones metodológicas: 
a) Motivaciones institucionales, de la profesión, académi-

cas y políticas que dan lugar al diseño y rediseño curri-
cular del programa vigente.

b) Metodología empleada en el diseño y rediseño curricu-
lar (etapas y estrategias de trabajo, como foros, talleres, 
entrevistas).

5.1 Fundamentación

5.1.1 Antecedentes

Es la presentación de la trayectoria del programa educativo, 
desde su implantación hasta el momento actual. En el 
caso de un programa nuevo, el diagnóstico a partir de los 
estudios de pertinencia y factibilidad.

Recomendaciones metodológicas:
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1) Revisar la evolución histórica del programa que implica 
identificar:
a) Cuándo se originó el programa
b) Justificación de la implantación del programa en la 

uaeh

c) Ajustes y rediseños que ha tenido (fechas y propuestas 
o modificaciones realizadas y resultados alcanzados)

2) Realizar un análisis foda del programa educativo actual 
(fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 
Para facilitar dicho análisis se sugiere:
a) El análisis debe presentarse como un anexo del pro-

grama educativo
b) Con lo revisado en el paso 1 y lo analizado en el 2, 

redacte los antecedentes del programa educativo

5.1.2 Justificación

Es el apartado en el que se validan los argumentos encon-
trados en los estudios de pertinencia y factibilidad que 
fundamentan el diseño o rediseño curricular del programa 
educativo, a partir de las dimensiones social, institucional 
y disciplinar. En todas las dimensiones que conforman la 
justificación se propone exponer la síntesis o conclusión de 
los resultados del análisis de los estudios de pertinencia y 
factibilidad.

JusTifiCaCióN soCiaL. Son los argumentos relativos a la 
pertinencia de la modificación al programa educativo vi-
gente frente a las necesidades de desarrollo estatal, nacio-
nal e internacional, así como a las necesidades del sector 
productivo, de servicios y social, y que considere el campo 
laboral actual y potencial.
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Recomendaciones metodológicas:
1) De los resultados de los estudios de necesidades y de-

mandas sociales, socioeconómico y de expectativas 
educativas, mercado laboral, trayectoria escolar, oferta 
y demanda educativa y de egresados actualizados del 
programa educativo se deben identificar:

• Problemáticas y necesidades de la sociedad en la 
actualidad

• Pretensiones de la licenciatura y su relación con el 
contexto

• Necesidades y problemáticas actuales y futuras, del mer-
cado ocupacional (productivo, de servicios y social) que 
atenderá el egresado

• Alcance del programa de licenciatura en cuanto a la 
solución y atención de las necesidades y problemas 
identificados 

• Requerimientos generales de los sectores productivo, de 
servicios y social, expresado en términos de: 
 ◦ Competencias (conocimientos, habilidades, aptitu-

des, actitudes y valores)
 ◦ Demanda actual y futura de los egresados del 

programa
 ◦ Posibilidades de incorporación laboral a los diversos 

sectores
 ◦ Comportamiento pasado y presente de la matrícula 

del programa educativo vigente
 ◦ Oferta y demanda potencial de estudiantes de nivel 

medio superior al superior y su cobertura
 ◦ Nivel y posibilidades socioeconómicas de los aspi-

rantes a cursar el programa
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2) Describe la justificación social a partir de lo identificado 
en el punto anterior

iNsTiTuCioNaL. En el caso del rediseño, es la explicita-
ción del estado actual de la docencia y la investigación en 
el programa educativo vigente respecto de las demandas del 
modelo educativo y curricular y de los compromisos esta-
blecidos en el programa de desarrollo institucional, entre 
otros referentes institucionales que impactan en la transfor-
mación del programa. Para el diseño de programas educati-
vos se consideran los estudios de pertinencia y factibilidad 
(estudio socioeconómico, de expectativas educativas y el 
estudio de requerimientos para la implantación del progra-
ma educativo).

Recomendaciones metodológicas:
1) Identificar y comprender lo siguiente:
• Los principios que rigen a la institución educativa y 

constituyen las bases del diseño y rediseño curricular del 
programa educativo vigente (autonomía, responsabili-
dad social, laicidad, carácter público o privado, calidad). 

• Referente teórico-metodológico establecido en los mo-
delos educativo y curricular integrales de la uaeh.

• Necesidades, intereses, estado actual49 y expectativas de 
la docencia y la investigación en el instituto o área de ex-
tensión académica multidisciplinaria (aeam) al que co-
rresponde el programa educativo a diseñar o rediseñar 
(estudio de academias).

• Consideraciones de estudiantes y docentes a partir de es-
tudios de opinión.

49 Este punto es sólo para el caso de rediseño
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2) A partir de lo identificado en el punto anterior, se descri-
be la justificación institucional para el diseño o rediseño 
del programa educativo.

disCiPLiNaria. Es la identificación de los elementos cien-
tíficos, tecnológicos y humanistas de la disciplina que fun-
damentan el diseño y rediseño del programa y lo promueven.

Recomendaciones metodológicas:
1) Se deben analizar e identificar los siguientes elementos:

a) Origen, evolución y desarrollo científico, tecnológico 
y humanista de la disciplina a nivel internacional, na-
cional y estatal 

b) Conceptualización de la disciplina y/o área del co-
nocimiento del programa vigente (estudio de la 
profesión)

c) Campos profesionales que conforman la disciplina e 
identificación de su práctica (estudios de la profesión, 
mercado laboral, necesidades y demandas sociales):
 ◦ Decadente
 ◦ Dominante 
 ◦ Emergente 

d) Fundamentación del programa a diseñar o rediseñar 
con respecto a estudios de la profesión, comparativo 
de planes y programas de estudio: 
 ◦ Perspectivas
 ◦ Enfoques 
 ◦ Tendencias

e) Características de la práctica promovida por el pro-
grama; señalar los campos profesionales actuales y 
potenciales (estudio de demandas y necesidades so-
ciales, mercado laboral)
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f) Caracterización de los procesos educativos del pro-
grama vigente

g) Especificación de los procesos educativos que requie-
re el programa con respecto a:
 ◦ Relación docente-estudiante, docente-docente, 

estudiante-estudiante
 ◦ Construcción de conocimientos
 ◦ Prácticas educativas
 ◦ Evaluación del aprendizaje
 ◦ Acreditación de la competencia

2) Del resultado del análisis anterior, elaborar la justifica-
ción disciplinaria

5.1.3 Misión y visión

visióN. Es la especificación de los logros del programa en 
un futuro. ¿Cómo se visualiza el programa educativo a lar-
go plazo? Es la manera de ver más allá del tiempo actual 
para construir la imagen que el programa desea poseer y 
que considere las condiciones económicas, culturales, cien-
tíficas, tecnológicas, sociales y humanísticas en el ámbito 
estatal, nacional e internacional.

misióN. Es la razón de ser del programa educativo; esta-
blece lo que se hace, lo que se debe hacer, para qué, cómo 
y dónde. 

Recomendaciones metodológicas:
Para formular la visión y la misión pueden realizarse re-

uniones con los integrantes de la comunidad universitaria 
para compartir anhelos, deseos e intereses del programa 
educativo y lograr el consenso a través de diversas técni-
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cas que analicen el diagnóstico de la situación actual del 
programa y resultados de los estudios de pertinencia y fac-
tibilidad que se actualizarán. Éstas deben formularse en 
congruencia con la visión y misión institucionales de cada 
des y área académica.

La visión debe ser motivadora, clara y simple, coheren-
te, con poder de comunicación; debe proporcionar un reto, 
reflejar objetivos y aspiraciones de los miembros del pro-
grama con base en un proceso factible y compartido donde 
se consensuan los anhelos, deseos e intereses colectivos*, 
congruentes con el tiempo y los diversos contextos.

Características de la visión:
• Se redactada en tiempo presente
• No se expresa en términos numéricos
• Es ambiciosa, desafiante, alcanzable y realista
• Es motivadora e inspiradora
• Es clara, concreta y atractiva
• Debe plantear la mejora del estado actual

La misión debe ser significativa para todos los partici-
pantes, formularse en términos claros y no debe manifestar-
se como factible sino como deseable. 

Para la formulación de la misión se deberán considerar:
• Las intenciones educativas del programa
• Los aspectos y estrategias necesarios para alcanzarla
• Los problemas y necesidades (económicas, cultura-

les, científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas 
en el ámbito estatal, nacional e internacional) que 
atenderá el egresado

• Las características deseables del profesional 
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5.1.4 Perfil del docente

Para el desempeño óptimo de sus tareas, el docente de la 
uaeh debe cubrir un perfil general que incluye las dimen-
siones de formación, competencias docentes (profesiona-
les, de educador y personales), investigación y desempeño 
institucional, de las cuales se derivan perfiles específicos 
para el nivel de licenciatura que se muestra a continuación, 
según las dimensiones propuestas:

• Ámbito de la formación:
 ◦ Grado académico mínimo de licenciatura, de pre-

ferencia con posgrado
 ◦ Formación en el área del conocimiento validada 

por la academia
 ◦ Pertenencia a organismos profesionales
 ◦ Calificación de competencias docentes, de acuer-

do con la norma iso/iwa-2, por algún organismo 
certificador

 ◦ Experiencia profesional en el campo, con mayor 
requerimiento para docentes de los últimos semes-
tres (área de énfasis)

 ◦ Reconocimientos profesionales
 ◦ Manejo de un segundo idioma a nivel intermedio
 ◦ Manejo de herramientas informáticas
 ◦ Conocimientos de cultura general

Competencias docentes: profesionales, de educador y 
personales

doCeNTe

• Es un personaje facilitador, motivador, tutor, estimulador 
del aprendizaje, investigador-extensionista y vinculador.
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• Considera los saberes como recursos para que en su 
práctica, personal, crítica y reflexiva, los utilice en 
las actividades de docencia, investigación, aplicación 
tecnológica, gestión.

• Trabaja a través de los campos problemáticos.
• Negocia y conduce proyectos académicos con los 

estudiantes.
• Adopta una planificación flexible e indicativa.
• Asume su responsabilidad de facilitador y, junto con 

estudiantes y otros docentes, evalúa los desempeños.
• Se convierte en sujeto involucrado en la problemática 

a resolver.
• Aprende con los demás.
• Requiere del dominio de contenidos y de métodos de 

aprendizaje que le permitan desarrollar su práctica 
de manera adecuada.

• Promueve la interrelación y el uso de los recursos de 
información y tecnología.

• Propicia la resolución de problemas sociales y pro-
fesionales, medioambientales, demográficos, de 
desarrollo sustentable, migración, empleabilidad, de-
rechos humanos.

Ámbito de la investigación:
• Manejo de metodologías y técnicas de investigación 

en el ámbito educativo y disciplinar que imparte
• Participación en, al menos, un proyecto de investiga-

ción colegiado
• Generación de productos: publicaciones, patentes, 

prototipos y artículos para congresos
• Incorporación activa de alumnos a proyectos de 

investigación
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Desempeño institucional:
• Conocimiento y cumplimiento de la normatividad 

institucional
• Conocimiento del programa educativo en el que se 

desempeña
• Participación de calidad en las comisiones académicas
• Productividad del trabajo en academias
• Participación en tutorías
• Participación en asesorías disciplinares
• Asesorías a prestadores de servicio social
• Dirección de procesos de titulación
• Promoción de altos índices de asistencia
• Promoción de bajos índices de deserción
• Generación de altos índices de satisfacción entre 

alumnos, pares académicos, directivos y consigo 
mismo

• Generación de una evaluación docente institucional 
de calidad

• Vinculación con el entorno para proponer alternativas 
de solución a problemas específicos

 (Perfil docente, uaeh, 2005)

Los elementos abordados en el perfil docente se refieren 
a las competencias genéricas que corresponden al perfil ge-
neral del docente de licenciatura de la uaeh.

5.1.5 Ingreso, permanencia y certificación de competencias 
para el docente

iNgreso

La normativa establece el nivel básico de las competencias 
profesionales de educador y personales del docente. La ex-
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periencia en su práctica educativa, la versatilidad de su for-
mación básica y complementaria adquirida y la experiencia 
en el campo laboral relacionada de manera directa con la 
unidad de aprendizaje en cuestión. Tener el conocimiento 
y la capacidad de comunicarse en su lengua materna y en 
una lengua extranjera, lo que le permitirá interrelacionarse 
y manejar de manera satisfactoria las TiC.

 
reQuisiTos de iNgreso

1) Los que considere la institución dentro de su normatividad
2) Los específicos para cada unidad de aprendizaje, área 

del conocimiento y nivel que se va impartir (generados 
al interior de cada Pe)

PerfiL ProfesiográfiCo

Éste es un componente que se determina para cada unidad 
de aprendizaje.

PermaNeNCia

El compromiso de actualización permanente dentro del ám-
bito de las competencias profesionales implica una misión 
de la mejora continua del mapa de competencias personales. 

La estructura educativa actual compromete a trabajar en 
cuerpos académicos con una buena coordinación, organi-
zación, complementariedad y comunicación entre todos, 
con el fin de integrar nuevos proyectos interdisciplinarios 
y transdisciplinares que contribuyan a perfilar una misión y 
visión institucionales, así como la creación de un clima de 
cooperación y una cultura democrática al interior de los ins-
titutos. Se trata de trabajar y aprender en equipo, además 
de transitar de la formación individual a la formación del 
equipo institucional.
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El docente también debe ser tutor, como eje educativo 
donde se canalizan las distintas demandas académicas y 
personales de sus tutorados. Es un mediador entre los alum-
nos, los docentes y las familias, favorece el encuentro y la 
relación fluida entre todos ellos, fomenta la convivencia y 
la integración escolar de los alumnos y les acompaña en el 
proceso de desarrollo y madurez. Ejerce una acción perso-
nalizada mediante tutorías individuales y de aula y maneja 
estrategias comunicativas, organizativas y de control edu-
cativo encaminadas a la resolución eficaz de las distintas 
necesidades que surgen en la dinámica escolar. 

reQuisiTos de PermaNeNCia

1) Los que considere la institución dentro de su normatividad
2) Los específicos para cada unidad de aprendizaje, área 

del conocimiento y nivel que se va impartir (generados 
al interior de cada Pe)

CerTifiCaCióN de ComPeTeNCias doCeNTes

Este punto se regirá por los lineamientos que establez-
can la Dirección General de Evaluación y el Programa de 
Certificación en Normas Técnicas de Competencia Laboral 
Docente.

5.2 Criterios de selección y organización de contenidos

iNTroduCCióN

En este apartado se abordarán los criterios de selección y 
organización de contenidos que el modelo curricular inte-
gral contempla para el rediseño y diseño de programas edu-
cativos de licenciatura en su modalidad escolarizada. 
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Se debe entender el contenido como el conjunto de sabe-
res (saber, saber ser, saber hacer, saber emprender y saber 
convivir) que engloba conocimientos, habilidades, hábitos, 
valores, actitudes y aptitudes que los docentes que confor-
men el comité de rediseño o diseño (a partir de los criterios 
de campos problemáticos, disciplinares, de los ejes trans-
versales, competencias, perfiles del estudiante) seleccionen 
conforme a la metodología propuesta. 

En cuanto a la organización de los contenidos, éstos se 
organizarán en unidades de aprendizaje en función de nú-
cleos y áreas de formación, campos problemáticos y ejes 
temáticos. Para ello, se formularon las recomendaciones 
metodológicas que permitirán elaborarlos, así como una se-
rie de instrumentos que facilitarán la labor de los comités. 
La organización de contenidos deberá consolidarse, en base 
a la estructura curricular que se desarrolle durante el proce-
so, en un mapa curricular.

5.2.1 Plan de estudios por unidades de aprendizaje

Es la referencia sintética y esquemática del conjunto de sa-
beres abordados de forma dis, inter y transdisciplinarios y 
organizados en unidades de aprendizaje, en cuyo marco se 
desarrolla el proceso de aprendizaje y enseñanza; éstos son 
seleccionadas por los órganos colegiados para alcanzar los 
objetivos curriculares. En el plan de estudios se anotan to-
dos los aspectos requeridos para la comprensión general de 
la estructura y organización del programa educativo50.

El plan de estudios se conforma de los siguientes 
componentes:
50 Según Díaz Barriga, éste se conceptualiza como un plan de estudios mixto, en fun-

ción de las unidades de aprendizaje.
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• Objetivos curriculares
• Ejes transversales
• Perfil de los estudiantes
• Áreas de formación
• Campos problemáticos
• Competencias
• Estructura y mapa curricular
• Núcleos de formación
• Ejes temáticos
• Unidades de aprendizaje

5.2.2 Objetivos curriculares

Son los propósitos que expresan las finalidades educativas 
y son el elemento de orden teleológico* del currículo que 
distinguen e identifican una profesión y definen los resul-
tados que deben obtenerse a partir del proceso educativo*; 
sirven de base para la conformación del plan de estudios.

Recomendaciones metodológicas
Los objetivos curriculares se desprenden de la misión 

del programa educativo y deben iniciar con un verbo en in-
finitivo, ser claros, precisos, suficientes y deben considerar 
el perfil de egreso y los ejes transversales de la uaeh.

5.2.3 Ejes transversales

Son conocimientos generales de carácter universal, transfe-
ribles a situaciones nuevas, con el fin de que los actores del 
proceso de aprendizaje y enseñanza sean capaces de orien-
tarse de modo racional y autónomo en situaciones de con-
flicto de valores y tomar posturas y decisiones de las que se 
hagan responsables.
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Nacen de las ies y obedecen a la problemática social51 
y profesional del mundo contemporáneo; son avalados por 
estudios diversos y derivan en las áreas académicas; son 
de carácter interdisciplinario y de ellos se deriva el perfil 
profesional, que considera las tendencias de evolución del 
contexto y las que afectan la formación, condiciones de la 
situación de trabajo o de la práctica de la profesión. Deben 
ser el marco para ubicar e incorporar conocimientos, habili-
dades complejas de pensamiento, metodologías y dominio 
instrumental, que giran en torno a los valores vistos en la 
generación de las competencias.

El eje transversal se establece en el plan de estudios con 
la finalidad de desarrollar las capacidades básicas que forta-
lecerán las estructuras cognitivo-subjetivas, socio-afectivas 
y de acción psicomotora, que atienden los aspectos esencia-
les para la formación del profesional y que no requieren ser 
desarrolladas en una unidad de aprendizaje específica sino, 
por el contrario, por su carácter general, pueden confor-
marse en cualquiera de los contenidos del plan de estudio. 
Los ejes transversales se desarrollan de manera paralela 
con los contenidos, con lo que se fortalece el área de las 
competencias.

Los ejes transversales que asume la universidad a nivel 
institucional son:

eduCaCióN Para La iguaLdad. Propicia la valoración y 
respeto por la interculturalidad y garantiza la igualdad de 
oportunidades por género, edad y condición social, con 
base en la declaración universal de derechos humanos.

51 Problemáticas medioambientales, demográficas, desarrollo sustentable, migración, 
empleabilidad, derechos humanos
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eduCaCióN iNTegraL. Desarrolla la personalidad52 del ser 
humano de forma equilibrada, pues lo considera un ser com-
plejo (biopsicosocial), por lo que cada parte que lo consti-
tuye crece y evoluciona de forma armoniosa para alcanzar 
su plenitud. Además, consideran las potencialidades del 
individuo para desarrollar sus capacidades; parte del con-
vencimiento de que el ser humano puede y quiere crecer, 
así como aprender más. El objetivo de la educación integral 
es desarrollar habilidades, capacidades, valores53, actitudes 
y aptitudes intra e interpersonales que permitan a los pro-
tagonistas del proceso educativos interactuar en diversas 
situaciones.

eduCaCióN Para La vida aCTiva. Desarrolla capacidades 
emprendedoras y creativas para identificar, plantear y resol-
ver problemas54 en los diversos sectores55; implica invertir 
en los avances de la ciencia y la creación de tecnología en 
condiciones apropiadas para la consolidación del estudian-
te como profesional en los planos local, estatal, nacional e 
internacional.

Cada des debe considerar los ejes transversales institu-
cionales y establecer las especificidades que las distinguen; 
todo esto será incorporado en los programas educativos a 
través de contenidos, programas institucionales, proyectos 
y/o actividades. Los ejes abarcan las siguientes dimensio-
nes: afectiva, intelectual-cognoscitiva, social, ética y de 
valores. Se deben considerar, dentro del plan de estudios, 

52 Los factores de la personalidad son: somático, afectivo, comportamental y cognitivo. 
C. Rogers y C. Rossenberg (1981), D. Snygg y A. Combs (1949)

53 Responsabilidad, verdad, honestidad, respeto, compromiso, lealtad, amor, tolerancia, 
probidad, fraternidad, sentido del deber, cooperación, solidaridad, orden, honor, dis-
ciplina y vocación para la paz

54 De índole social y profesional: medioambientales, demográficas, desarrollo sustenta-
ble, migración, empleabilidad, derechos humanos, tendencias del mercado laboral

55 Productivo, social y de servicio
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estrategias que incorporen los programas transversales de 
conservación del medio ambiente, prevención de adiccio-
nes y no discriminación. 

Recomendaciones metodológicas
1) Revisar los conceptos de eje transversal, educación para 

la igualdad, integral y para la vida activa
2) Determinar las especificidades, la forma en que cada des 

asume cada rasgo de los ejes transversales instituciona-
les, a partir de:
• Analizar las fuentes de información y consulta (mode-

lo educativo, plan de desarrollo institucional de cada 
des y de los Pe, modelo curricular integral, asesores).

• Cada des podrá construir un eje o ejes transversales 
específicos.

• Identificar en consenso con los integrantes de la des 
los conocimientos, habilidades, capacidades, aptitu-
des, actitudes, valores y estrategias, vistos como lo 
que la des debe promover en los estudiantes para la 
implementación de los ejes transversales institucio-
nales en el programa educativo (ver el instrumento 
para la implementación de los ejes transversales del 
anexo 1).

5.2.4 Perfil del estudiante

El perfil es el conjunto de características relevantes que de-
finen y distinguen a un individuo de otro. En el ámbito edu-
cativo, son importantes los campos de conocimiento que 
maneja, el nivel de estudios y las actividades productivas 
en que se involucran los hábitos, habilidades, capacidades, 
destrezas, actitudes, aptitudes y valores que posee. 
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En el modelo educativo se contemplan tres perfiles: de 
egreso, progresivo y de ingreso. El orden en el que se pre-
sentan responde a que la institución define las caracterís-
ticas del profesional que forma en el perfil de egreso. El 
perfil progresivo se refiere a los avances programáticos que 
el estudiante logra a lo largo de su trayectoria escolar; por 
último, y en función del perfil de egreso, la institución es-
tablece los requisitos mínimos necesarios que debe poseer 
el estudiante para su incorporación en el perfil de ingreso.

1) PerfiL de egreso. Es la enunciación de las características 
personales genéricas que definen a un profesionista y que 
se especifican en conocimientos, habilidades, actitudes, ap-
titudes y valores necesarios para la consideración integral 
del sujeto de estudio. 

Todo perfil de egreso contiene las actividades producti-
vas en que se involucra, los campos de conocimiento que 
maneja, los sectores de influencia, los núcleos de formación 
que desarrolla, la misión, visión y objetivos curriculares es-
tablecidos para el programa educativo.

El perfil es una herramienta, producto de un análisis re-
flexivo, acerca de lo que se espera y demanda del egresado 
en cuanto a la formación científica, tecnológica y huma-
nística contemplada en el programa educativo. Durante la 
elaboración de un perfil es necesario tener presente la via-
bilidad, pertinencia y factibilidad de dicho programa, así 
como sus campos de aplicación.

Por otra parte, es indispensable tomar en cuenta el en-
foque disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario 
porque, durante el ejercicio de la práctica profesional, el 
egresado enfrenta problemáticas que requieren un trata-
miento desde diversas posturas y marcos de referencia que 



312 modeLo CurriCuLar

sean congruentes entre sí, por lo que la formación implica 
diversas disciplinas y niveles (Díaz Barriga, 1994). 

De la integración del perfil resultan los saberes que desa-
rrollará el estudiante, los cuales integran las competencias 
y los ejes transversales. Estos elementos se convierten en 
contenidos curriculares.

Recomendaciones metodológicas: 
El perfil debe especificar conocimientos, habilidades, ac-

titudes, aptitudes y valores que expresen las características 
idóneas de cada programa educativo para que el egresado 
se desarrolle, cubra las necesidades del ámbito profesional, 
apoye y resuelva las diversas problemáticas sociales. Es ne-
cesario considerar los resultados de:
• Estudio de la profesión
• Necesidades sociales pertinentes a la profesión
• Mercado laboral
• Opinión de estudiantes y catedráticos 
• Visión y misión del programa educativo, de la des y de 

la institución
• Ejes transversales

Para facilitar la formulación del perfil de egreso, es ne-
cesario organizar la información de acuerdo a lo siguiente:

I) Contexto de la acción y práctica profesional
• Determinar los sectores productivos, de servicios y 

sociales donde se puede desempeñar el egresado
• Establecer los campos de acción de cada sector en 

que puede intervenir el trabajo del profesionista 
• Definir las funciones generales y específicas de cada 

campo de acción, considerando:
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a) Las necesidades sociales detectadas
b) Estudio del mercado laboral
c) Los conocimientos, técnicas y procedimientos de 

cada campo de acción
d) Definir y delimitar, de cada campo de acción, las 

poblaciones de beneficiarios
e) Describir los espacios, sectores y/o lugares en 

donde puede desempeñarse el egresado
f) Definir cada campo de acción y sus funciones

 
II) Determinar los conocimientos, habilidades, actitudes, 

aptitudes y valores que poseerá el egresado al concluir 
la licenciatura.

Los conocimientos se expresarán en términos de las áreas 
de formación, las habilidades en términos de acciones, las 
actitudes en términos de conductas, las aptitudes en térmi-
nos de capacidades y los valores en términos de las cualida-
des que le otorga a las situaciones.

Los valores para fomentar son los propuestos por el mo-
delo educativo: responsabilidad, honestidad, respeto, com-
promiso, lealtad, amor, tolerancia, probidad, fraternidad, 
sentido del deber, cooperación, solidaridad, orden, honor, 
disciplina, vocación para la paz.

III) Redactar el perfil de egreso a partir de los puntos anteriores

2) PerfiL Progresivo. Es el conjunto de características que 
el estudiante desarrolla a través de la vivencia y acredita-
ción de las unidades de aprendizaje, que conforman núcleos 
de formación y ejes temáticos, para lograr un nivel de apro-
piación progresivo de competencias durante su proceso de 
formación. Permite evaluar el desempeño gradual del estu-
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diante en los escenarios real, virtual y áulico, los cuales in-
cluyen ambientes académicos, investigativos y sociales que 
preparan al estudiante para el mundo profesional, laboral y 
con una formación que integra el saber. Este perfil determi-
na las salidas laterales en los programas educativos.

Una consideración importante para este perfil es que no 
se puede elaborar sin antes haber avanzando en la construc-
ción total del mapa curricular, por lo que se recomienda 
que se construya al final del proceso, una vez que se tengan 
todas las unidades de aprendizaje que conformarán el mapa 
curricular.

Recomendaciones metodológicas:
El perfil progresivo debe especificar conocimientos, ha-

bilidades, actitudes, aptitudes y valores que expresen las ca-
racterísticas idóneas de cada programa educativo para que 
el estudiante, de forma gradual, logre un nivel de apropia-
ción de contenidos.
1) Identificar los momentos dentro de la estructura curricu-

lar en la que se emitirán los perfiles progresivos; como 
mínimo deben ser dos y máximo el número de semestres 
del programa. Debe considerarse que el último semes-
tre coincide con el perfil de egreso.

2) Identificar el núcleo de formación (básico, profesional, 
terminal, de integración y complementario) al que co-
rresponden las unidades de aprendizaje del semestre del 
que se obtendrá el perfil progresivo.

3) Incorporar las competencias genéricas y específicas que 
se abordan en el semestre.

4) Especificar el nivel alcanzado para cada competencia 
genérica y específica.



315guía meTodoLógiCa Para eL diseño y rediseño...

5) A partir de los puntos anteriores, describir el perfil pro-
gresivo correspondiente.
Para el diseño del perfil progresivo se elabora el siguien-

te instrumento que facilita su construcción:

Instrumento para la elaboración del perfil progresivo

iNsTiTuTo: Programa eduCaTivo: semesTre:

Núcleos de 
formación

Unidades de 
aprendizaje

Competencias 
genéricas Nivel Competencias 

específicas Nivel

Básico

Profesional

Terminal y de 
integración

Complementario

Descripción del perfil progresivo:

Describir el perfil progresivo a partir del nivel de apro-
piación gradual de conocimientos, habilidades, hábitos, ac-
titudes, aptitudes y valores que le proporciona el programa 
educativo, de acuerdo con la tabla anterior, que considera 
las relaciones entre los núcleos de formación, unidades de 
aprendizaje, competencias genéricas y específicas, según el 
nivel alcanzado por el estudiante hasta ese momento. La 
integración de todos los perfiles progresivos diseñados en la 
licenciatura dará como resultado el perfil de egreso.
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3) PerfiL de iNgreso. Se refiere a las características que 
los aspirantes deben presentar al incorporarse al programa 
educativo y que favorecen su éxito. Debe estar organiza-
do en términos de los conocimientos generales y específi-
cos, aptitudes para el área elegida, habilidades relacionadas 
con lectura crítica, expresión oral y escrita, razonamiento 
y análisis, proceso de abstracción y representación, pro-
cedimientos para la resolución de problemas y actitudes 
(responsabilidad, colaboración, apertura, respeto, crítica, 
compromiso y disposición) e interés vocacional en función 
de las áreas relevantes para el programa.

Recomendaciones metodológicas:
1) El perfil debe tener congruencia con la misión, visión y 

objetivos curriculares del programa educativo.
2) Considerar el perfil de egreso, que determina los conoci-

mientos previos necesarios para incorporarse al progra-
ma educativo.

3) Definir las características que el estudiante debe poseer 
para incorporarse a la licenciatura, expresadas en térmi-
nos de:
a) Conocimientos
b) Habilidades
c) Actitudes
d) Aptitudes
e) Valores
f) Interés y orientación vocacional

4) Construir el perfil a partir de las características definidas, 
la congruencia expresada en el paso 1 y el análisis del 
perfil de egreso mencionado en el paso 2.
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5.2.5 Selección y jerarquización de los contenidos 

A partir de los campos problemáticos, las áreas de for-
mación y los ejes transversales, se seleccionan para cada 
unidad de aprendizaje (articuladas a través de núcleos de 
formación y ejes temáticos) los contenidos teóricos, meto-
dológicos, actitudinales y valorales, con base en las ideas 
representativas o estructuras de las disciplinas y sus méto-
dos de investigación, con la intención de desarrollar compe-
tencias genéricas y específicas. 

Para realizar esta actividad de selección de conteni-
dos es importante reconocer que éstos adquieren un de-
terminado grado de importancia entre sí, por lo cual se 
hace necesario jerarquizarlos de acuerdo a su intenciona-
lidad, profundidad y relevancia en: básicos, necesarios y 
complementarios.
• Contenidos básicos (imprescindibles en una profesión)
• Contenidos necesarios (sin los cuales no es posible el 

estudio o la aplicación de los contenidos básicos)
• Contenidos complementarios (los que, aun prescindibles 

o sustituibles, enriquecen la formación profesional para 
actuar en un contexto determinado)
Recomendaciones metodológicas:
1) A partir de los campos problemáticos definidos (véase 

el apartado para su construcción), determinar los con-
tenidos que les den respuesta y que sean congruentes 
con los perfiles del estudiante, los objetivos curricula-
res y la fundamentación.

2) Del listado de contenidos seleccionados a partir de 
las áreas de formación y los obtenidos en el paso an-
terior, integrarlos y organizarlos sin dejar de lado los 
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contenidos acordados para los ejes transversales56. Es 
necesario verificar la congruencia con los perfiles del 
estudiante, los objetivos curriculares y la fundamen-
tación (véase el apartado de áreas de formación e in-
tegración de contenidos).

5.2.6 Campos problemáticos

Es un conjunto de problemas y tareas de la realidad vin-
culados al campo profesional y las interrogantes sobre los 
mismos, que los estudiantes deben responder o afrontar, 
en donde se conjugan diversas ciencias y técnicas para 
dar soluciones con fundamentos teóricos y prácticos. Los 
campos problemáticos deberán articularse a través de las 
unidades de aprendizaje en ejes temáticos que consideren 
las áreas y núcleos de formación, perfiles, ejes transversales 
y competencias57.

Recomendaciones metodológicas:
1) Cada programa educativo, con base en los resultados 

obtenidos en los estudios de pertinencia y factibilidad 

56 Los contenidos seleccionados deben tomar en cuenta el desarrollo de las competen-
cias genéricas y específicas, además de aclarar que éstas se desarrollan a través de 
estrategias psicopedagógicas.

57 Los campos problemáticos están integrados por dos dimensiones: a) cognoscitiva, 
basada en la epistemología científica que argumenta que el campo problémico es un 
problema de la realidad que se toma como tal, en su totalidad y multirreferenciali-
dad como proceso, para explicarlo por la vía de la acción sobre de él. Basados en la 
epistemología genética de Piaget, se dice que «conocer un objeto es actuar sobre él. 
Conocer es modificar, transformar el objeto y entender el proceso de su transforma-
ción y, como consecuencia, entender la forma en que el objeto fue construido. Una 
operación es, así, la esencia del conocimiento». b) La dimensión social que se apoya 
en una concepción del mundo y del papel que el conocimiento y su enseñanza tienen en 
el proceso social. Los problemas de la realidad son problemas de una realidad social 
sobre las cuales la práctica profesional opera, trabaja y transforma. Entonces se am-
plía el concepto de objeto de transformación, ya no sólo la cosa (la realidad in situ) 
sobre la cual operar, sino el espacio social y el grupo social con el cual operar. Rafael 
Serrano (1982)
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y las experiencias de los académicos, debe plantear los 
problemas y tareas problematizables que el profesional 
enfrenta en su ejercicio.
• Categorizar y priorizar los problemas y tareas proble-

matizables a resolver (tabla 2.4)
• Definir los campos problemáticos de cada Pe

Tabla 2.4 Instrumento para campos problemáticos

Instituto: Programa educativo:

Lista de pro-
blemas y tareas 

problematizables 
Definir campo problemático (jerarquización y categorización)

1. 
2.
3.

 

1) Objetivos de las unidades de aprendizaje
• Una vez identificados los problemas y las tareas proble-

matizables, y ubicados en el campo problemático que le 
corresponden, es necesario identificar los objetivos ge-
nerales y específicos de cada campo, en correspondencia 
con los objetivos curriculares y perfiles del estudiante. 
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• A partir de cada objetivo específico de los campos pro-
blemáticos, identificar y nombrar las posibles58 unida-
des de aprendizaje que darán respuesta a cada campo 
problemático. 

• Determinar los contenidos de cada unidad de aprendi-
zaje a partir de los objetivos específicos. Para tratar los 
campos problemáticos (tabla 2.5), verificar congruencia 
con los objetivos curriculares, perfiles del estudiante, 
ejes transversales y la fundamentación que conformarán 
las unidades de aprendizaje.

Tabla 2.5 Instrumento para identificar contenidos 
a partir de campos problemáticos

Contenidos

    Tipo de 
conocimiento

Nombrar 
posibles 

unidades de 
aprendizaje

Saber qué Saber 
hacer  Saber ser

Nombre 
del campo 

problemático

Esenciales

Necesarios 

Complementarios

saber Qué

Conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. 
Son contenidos de tipo teórico que se clasifican en:
58 Se les denomina unidades de aprendizaje posibles, ya que sólo corresponden a los 

campos problemáticos y falta integrar los ejes transversales y las áreas de formación.
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• Factuales: Datos y hechos que proporcionan informa-
ción verbal y que deben aprenderse en forma literal.

• Conceptuales: Conceptos, leyes, principios y explica-
ciones de una realidad natural o social; se debe extraer 
el significado esencial o identificar las características y 
reglas que los componen.

saber haCer

Conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimien-
tos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, aptitudes, 
métodos. Sus contenidos son de tipo práctico y están basa-
dos en la realización de acciones u operaciones. 

saber ser

Las actitudes son un reflejo de los valores que posee una 
persona. La disposición con relación a una persona, si-
tuación u objeto determinado. Sus contenidos son de tipo 
vivencial, tienen relación con los ejes transversales y com-
prenden el saber convivir y emprender.

Con la integración de los saberes deben desarrollarse las 
competencias genéricas (formativa, comunicación, creati-
va, pensamiento crítico, liderazgo colaborativo, ciudadanía, 
uso de la tecnología) y específicas definidas por cada pro-
grama educativo.

5.2.7 Área de formación

Es una forma de organización curricular, articuladora e 
integradora de los contenidos disciplinares, inter y trans-
disciplinares, así como las experiencias de aprendizaje que 
favorecen el manejo eficiente de los mismos. Cada área re-
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presenta agrupamientos que toman en cuenta, en diferente 
grado, criterios institucionales, filosóficos, epistemológicos, 
pedagógicos y de las ciencias humanas contemporáneas. En 
unos casos posibilitan acercamientos o nexos interdiscipli-
narios por afinidad, de manera explícita, mientras que en 
otros surge como articulador de procesos comunes que dan 
curso a experiencias o vivencias valiosas en torno de me-
tas vinculadas a dimensiones del desarrollo integral de los 
estudiantes. Para articular e integrar los contenidos deben 
considerarse objetivos curriculares, ejes transversales, per-
files, campos problemáticos, núcleos de formación, ejes te-
máticos y competencias. Debe dar cuenta, además, de un 
nivel de integración teórica, teórico-práctico y acción pro-
fesional mediante un cuerpo de conceptos fundamentales y 
unificadores.

El proceso de formación pedagógica se inicia, en con-
secuencia, al término de la formación en la disciplina de 
estudio y se desarrolla, al mismo tiempo, en tres áreas de for-
mación pedagógica:
• Área de formación teórica, que tiene por objeto propor-

cionar al estudiante una sólida formación teórica educa-
cional que se amplía, enriquece y consolida en la medida 
en que los problemas educacionales y pedagógicos se 
interrelacionan con las distintas argumentaciones de la 
filosofía, de la epistemología y de las ciencias humanas 
contemporáneas.

• Área de formación teórico-práctica, que otorga al es-
tudiante la posibilidad de formarse en el ámbito de los 
principios de gestión y del diseño pedagógico, de las estra-
tegias de la didáctica y de los modelos evaluativos que, en 
un nivel de concreción mayor, hacen posible la traslación 
de la teoría pedagógica al plano de la acción educativa.
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• Área de acción profesional, que posee un carácter prác-
tico-teórico, hace posible la inmediata inmersión del es-
tudiante en la práctica escolar y, a través del desarrollo 
de talleres de reflexión, le permite conceptualizar las ac-
ciones de la práctica y comprenderlas de manera teórica.

disCiPLiNa. Es un conjunto organizado de contenidos so-
bre un determinado objeto de estudio; se caracteriza por 
su simplificación analítica (uso de clases de conceptos), su 
coordinación sintética (estructuras mediante las cuales los 
conceptos se relacionan) y su dinamismo (capacidad para 
guiar a investigaciones subsecuentes). Se aborda desde di-
ferentes perspectivas y marcos referenciales mediante la in-
vestigación e instrumentos de análisis; es decir, estrategias 
lógicas, tipos de razonamiento y construcción de modelos. 
Debe dar cuenta, además, de un nivel de integración teórica, 
teórico-práctica y de acción profesional mediante un cuerpo 
de conceptos fundamentales y unificadores. Por ejemplo, 
biología, geografía, historia.

iNTerdisCiPLiNa. Se conceptúa como intercambio, conver-
gencia y cooperación para comprender el objeto de estudio 
a partir de distintas disciplinas. Constituye una colabora-
ción coordinada desde el intercambio de ideas; se elimina 
la parcialidad de la ciencia, lo cual hace posible una re-
construcción cognoscitiva que integre diversas disciplinas. 
Debe dar cuenta, además, de un nivel de integración teórica, 
teórico-práctica y de acción profesional mediante un cuerpo 
de conceptos fundamentales y unificadores. Por ejemplo, 
en educación ambiental es necesario referirse a los conoci-
mientos de ecología, química, contaduría, administración, 
mercadotecnia, economía. 
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TraNsdiCiPLiNa. Se trata de las relaciones entre las discipli-
nas que se trascienden en busca de los contenidos sobre un 
objeto de estudio, permiten incorporar a su práctica inte-
graciones y relaciones de jerarquización y subordinación, a 
través de paradigmas teóricos, métodos de investigación y 
terminología, que dan como resultado disciplinas híbridas. 
Por ejemplo, la bioingeniería, bioquímica, fisicoquímica, 
neurociencia, genómica, geoantropología, etnografía.

Es importante realizar un análisis de contenidos de los 
programas educativos de cada des para definir cuáles serán 
las áreas de formación que se abordarán.

Recomendaciones metodológicas:
1) En función de los objetivos curriculares, determinar los 

contenidos a partir de consultar a expertos y/o biblio-
grafía especializada para cada programa educativo (tabla 
2.6). Verificar la congruencia con los perfiles del estu-
diante y la fundamentación.

2) Identificar, por cada programa educativo, los temas que 
se puedan abordar de forma interdisciplinar dentro de la 
des y/u otras des de la uaeh, sin dejar de lado los objeti-
vos curriculares de cada Pe.

3) En reunión con grupos colegiados inter y/o disciplinares, 
consensuar y construir el objetivo general de la unidad 
de aprendizaje inter, trans y/o disciplinaria (considerar 
los objetivos específicos de los campos problemáticos).

4) En reunión con grupos colegiados inter y/o disciplina-
res, consensuar los temas elegidos para lograr la inte-
gración teórica, teórico-práctica, de acción profesional 
y el objetivo general, mediante un cuerpo de conceptos 
fundamentales y unificadores que posibiliten la recons-
trucción cognoscitiva de un objeto de estudio a partir de 
las diferentes disciplinas. 
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5) Seleccionar los contenidos, las sugerencias de estrate-
gias de enseñanza, aprendizaje y criterios de evaluación 
que abordarán el objeto de estudio de manera interdisci-
plinar para integrarlos en la unidad de aprendizaje en con-
senso con los grupos colegiados inter y/o disciplinares.

Tabla 2.6 Instrumento para identificar contenidos 
a partir de las áreas de formación

Tipo de 
conocimiento Saber qué Saber 

hacer Saber ser Área de formación

Esenciales

Disciplinar
Necesarios

Complementarios

Esenciales

InterdisciplinarNecesarios 

Complementarios

Esenciales

Transdisciplinar
Necesarios 

Complementarios

5.2.8 Integración y estructuración de contenidos

Recomendaciones metodológicas:

1) Colocar los contenidos en los apartados de ejes transver-
sales, campos problemáticos y áreas de formación en la 
tabla 2.7.
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2) Relacionar, agrupar y jerarquizar los contenidos del paso 
1 y colocarlos en la última columna de la tabla 2.7.

3) Declarar el contenido integrado.

Tabla 2.7 Instrumento para la integración de contenidos

Tipo de 
conocimiento

Contenidos
Unidades de 
aprendizajeEjes 

transversales
Campos 

problemáticos
Áreas de 

formación
Integración 

de contenidos

Básicos
1
2

3 …
N

Necesarios 
1
2

3 …
N

Complemen-
tarios

1
2

3 …
N

 

4) A partir del conjunto de contenidos seleccionados se 
realiza la estructuración de contenidos de unidades de 
aprendizaje y de trabajo, que implica analizar las carac-
terísticas de los contenidos y las relaciones epistemoló-
gicas que guardan entre sí, lo cual ayuda a determinar su 
ubicación, el espacio que ocupan, el nivel de profundidad 
y el peso académico que representan. Esta actividad da 
articulación, secuenciación y disgregación al conjunto 
de contenidos, lo que permite evitar la reiteración inne-
cesaria y la ausencia de algunos contenidos importantes 
que puedan no estar considerados. 
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• Articulación: establece los puntos básicos de relación 
entre los contenidos, los une de manera significativa 
y les da una ubicación de unidades de aprendizaje con 
congruencia lógica. La articulación establece las rela-
ciones que se dan entre los contenidos y las factibles 
trayectorias didácticas.

• Secuenciación: establece un principio de orden y po-
sibilita la posterior asignación de tiempos, lo que se-
ñala el orden de aprendizaje. Esta ordenación no es 
lineal, pueden establecerse varias trayectorias deter-
minadas por las formas de enseñanza, las necesidades 
de los estudiantes y los recursos con los que cuenta la 
institución. 

• Disgregación: consiste en la descomposición de los 
contenidos hasta llegar a sus conceptos y categorías 
básicos (temas y subtemas). Debe tomarse como re-
ferente obligado el perfil profesional para que resul-
te de esto la estructura analítica en cada uno de los 
conjuntos temáticos. Por medio de esta disgregación 
se obtienen diversos niveles de organización de los 
contenidos seleccionados, desde sus grandes temas 
hasta los componentes más elementales. La disgrega-
ción de la unidad de aprendizaje resulta en unidades 
de trabajo conformadas por temas y subtemas.

Organización de contenidos

5.2.9 Ejes temáticos 

Estructura que agrupa, articula y organiza los campos pro-
blemáticos en función de las potencialidades, posibilidades 
y/o relaciones existentes entre ellos y que se abordan en 
unidades de aprendizaje.
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Recomendaciones metodológicas:
• Establecer los objetivos de cada eje temático. Si un eje 

temático se relaciona con sólo un campo problemático, 
el objetivo general del eje es el del campo; en caso de 
que un eje se relacione con más de un campo problemá-
tico, el objetivo del eje temático se construye a partir de 
los objetivos generales de los campos.

• Agrupar las unidades de aprendizaje que conforman los 
campos problemáticos en ejes temáticos que cada grupo 
colegiado identifique en función de los objetivos cientí-
ficos, tecnológicos y humanísticos.

• Nombrar el eje temático.

Tabla 2.8 Ejes temáticos

Campo 
problemático

Unidades de aprendizaje 
que lo conforman Eje temático Objetivo

Campo 1

Campo 2

Unidad de 
aprendizaje a

Unidad de aprendizaje b

Unidad de 
aprendizaje C

Unidad N
Eje temático x
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Figura: Ejemplo de articulación de 
contenidos de ejes temáticos

5.2.10 Núcleos de formación.

Son una parte del plan de estudios que organiza los conteni-
dos inter, trans y disciplinarios: conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes y valores relevantes y significativos de 
carácter científico, tecnológico y humanista para el desarro-
llo de las esferas cognitiva, psicomotora y afectiva, con el 
fin de lograr las competencias necesarias para alcanzar la 
formación integral del estudiante de la uaeh.

El núcleo se refiere a un conjunto de saberes que incorpo-
ra objetos de enseñanza y contribuye a desarrollar, construir 
y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales 
que los estudiantes recrean cotidianamente en su encuentro 
con la cultura, con lo que se enriquece la experiencia per-
sonal y social. Los núcleos de formación que plantea este 
modelo se clasifican de la siguiente forma:
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Básico. Será común para todos los programas educativos 
de cada des, integra las unidades de aprendizaje, contempla 
los contenidos fundamentales de cada área de conocimiento 
y conlleva el compromiso de promover actitudes, aptitudes, 
capacidades, habilidades y valores que el estudiante aplica-
rá a lo largo del trayecto de su formación y en su ejercicio 
profesional. Su intención es que en cada unidad de aprendi-
zaje el estudiante pueda utilizar herramientas tecnológicas, 
leer y analizar textos, redactar distintos tipos de documen-
tos, desarrollar y aplicar habilidades de pensamiento, ubicar 
los problemas locales, regionales, nacionales y mundiales 
en el marco de las disciplinas estudiadas, así como condu-
cirse con ética profesional. 

Profesional. En éste se abordan los contenidos esencia-
les para cada programa educativo y serán seleccionados de 
manera rigurosa por los grupos colegiados de cada des; la 
organización del contenido se aborda a través de unidades 
de aprendizaje y de trabajo que se llevarán a cabo a partir de 
la resolución de problemas, experiencias educativas, talle-
res, prácticas profesionales, seminarios, módulos. 

Terminal y de integración Posibilita que se atiendan las 
necesidades e intereses de los estudiantes, además de po-
tenciar el desarrollo de su autonomía para la toma de de-
cisiones con relación a su formación. Las áreas de énfasis 
estarán integradas por unidades de aprendizaje disciplina-
res y optativas; estas últimas podrán ser seleccionadas de 
cualquier Pe. 

Complementario. Favorece la preparación en los sabe-
res mediadores e instrumentales, discusión y apropiación 
de técnicas generales que ayudarán al desarrollo personal 
y profesional a través de la apropiación de los medios de 
comunicación y áreas del saber que enriquecen la especi-
ficidad del conocimiento y la formación integral. Incluye 
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el estudio de una o varias lenguas extranjeras con dominio 
progresivo, informática y nuevas tecnologías, servicio so-
cial, actividades deportivas, artístico-culturales, entre otras.

Se sugiere la siguiente distribución porcentual: 

Núcleos de 
formación Básico Profesional Terminal y de 

integración Complementario

Intervalo 
porcentual 10-25 50-60 20-25 10-20

se debe considerar que, dentro de cada programa educa-
tivo, el 20% de los créditos deben ser optativos para consi-
derar lo establecido en el marco de referencia de Ciees.

Esta propuesta puede ser modificada al interior de cada 
des por los órganos colegiados, siempre y cuando sea justi-
ficada con base en las problemáticas, necesidades y natura-
leza de cada programa educativo.

Recomendaciones metodológicas:
Los núcleos integran las unidades de aprendizaje: la 

definición de los perfiles, la fundamentación de la carre-
ra, la determinación de los contenidos a partir de los ejes 
transversales, los campos problemáticos y las áreas de for-
mación; se seleccionan y organizan los contenidos en ejes 
temáticos. Una vez concluida esta serie de pasos se puede 
explicitar la secuencia curricular a través de los núcleos.

El proceso de construcción de los núcleos se realiza a 
partir de la categorización de las unidades de aprendizaje, 
en función de sus conceptos (básico, profesional, terminal 
y de integración y complementario).
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Figura: Ejemplo para identificar unidades de 
aprendizaje por núcleos de formación

Organización del mapa curricular

La construcción de los núcleos debe atender a las carac-
terísticas que marcan cada uno de ellos en su definición, por 
lo que en el caso de los núcleos básico y complementario 
de formación profesional, así como sus contenidos, debe-
rán estar incluidos a lo largo de toda la licenciatura, de tal 
manera que en el mapa curricular acompañarán a los otros 
núcleos a través de las actividades educativas vinculadas a 
los contenidos de cada núcleo.

Gráficamente puede quedar conformado de la siguiente 
manera:
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Codificación de unidades de aprendizaje:

La unidad de aprendizaje presentada en el mapa curricu-
lar debe contener lo siguiente:
• Nombre de la unidad
• Clave
• Núcleo de formación: Nb = núcleo básico, NP = núcleo 

profesional, NTi = núcleo terminal y de integración y 
NC = núcleo complementario
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• Eje temático eTn, donde el superíndice n corresponde al 
número de eje determinado por el Pe

• hT = horas teóricas
• hP = horas prácticas
• hai = horas de actividades de aprendizaje individual 

independiente
• haPs = horas de actividades profesionales supervisadas
• C = créditos (ver apartado para asignación de créditos 

Ejemplo:

Unidad de Aprendizaje «a»
Clave: Ce01                 Nb eT2

4 1 3 0 7
hT hP hai haPs C

5.2.11 Competencias 

Se entiende por competencia la integración de contenidos 
para lograr el desempeño profesional satisfactorio; estable-
ce un hilo conductor entre el conocimiento cotidiano, aca-
démico y científico. Uno de los objetivos de los programas 
educativos es desarrollarla y fomentarla de manera gra-
dual y a lo largo de todo el proceso de formación. Es el 
resultado de integrar el saber, saber hacer en la vida y para 
la vida, el saber ser, emprender y convivir. Éstas, a su vez, 
se dividen en competencias genéricas y específicas.
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5.2.12 Competencias genéricas

Las competencias genéricas son las que todo programa edu-
cativo de la uaeh debe desarrollar, para lo cual se presentan 
las descripciones de cada una de ellas. Son las que debe po-
seer un profesional para realizar comportamientos laborales 
y sociales; para alcanzarlas es ineludible la coherencia entre 
los programas educativos, el desempeño natural y el trabajo 
real del profesional en el ámbito local, nacional e incluso 
internacional. 

A continuación se describen las competencias genéricas 
que asume la uaeh con sus niveles de dominio e indicadores:

ComuNiCaCióN

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de la comunica-
ción en español y en un segundo idioma para su interacción 
social, a través de signos y sistemas de mensajes que pue-
den ser orales y escritos, derivados del lenguaje y del pen-
samiento, que establezcan vínculos con su entorno social, 
cultural, político, económico, religioso. 
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Nivel Indicadores

1

Identifican y comprenden la importancia y trascendencia de la comunicación a 
través del pensamiento y el lenguaje.
Utilizan técnicas de pensamiento, lecto-escritura y expresión oral en español y 
en un segundo idioma.
Expresan, de forma oral y escrita, ideas y pensamientos de manera coherente y 
lógica.
Se introducen a un proceso de lecto-escritura de textos en español y en un se-
gundo idioma.
Leen y comprenden textos básicos en español y en un segundo idioma.
Intercambian y expresan ideas de manera oral y escrita.
Elaboran y exponen esquemas relevantes como mapas conceptuales, mentales y 
resúmenes en español y en un segundo idioma.

2

Seleccionan técnicas de pensamiento, lecto-escritura y expresión oral en español 
y en un segundo idioma. 
Expresan y argumentan de forma oral y escrita ideas y pensamientos de manera 
coherente y lógica en español y en un segundo idioma.
Comunican ideas de forma oral y escrita, con lo que establecen relaciones entre 
lo que se lee y lo que se entiende.
Elaboran fichas analíticas de contenidos especializados y realizan exposiciones 
temáticas.

3

Asumen una postura crítica para comunicarse de forma oral y escrita en español 
y en un segundo idioma. 
Establecen comunicación con equipos de trabajo.
Se comunican de manera crítica para realizar análisis, diagnóstico, diseño, pla-
neación, ejecución y evaluación.
Elaboran ensayos en los que construyen explicaciones científicas para la solución 
de diversos problemas.

ComPeTeNCia de formaCióN:

Integrar los contenidos en diversas situaciones (académicas, 
profesionales, sociales, productivas, laborales e investigati-
vas) para la solución de problemáticas a través del empleo 
de métodos centrados en el aprendizaje (aprendizaje basa-
do en problemas, cooperativo, colaborativo, significativo, 
consultoría y proyectos) con autonomía y con valores que 
se expresen en convicciones, así como su compromiso con 
la calidad en su modo de actuación de acuerdo a los están-
dares establecidos.
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Nivel Indicadores

1

Identifican la situación desde una perspectiva única.
Comprenden y expresan una sola parte del problema o aspectos no significativos del 
mismo.
Expresan ideas de manera general, vagas y sobresaturadas.
Organizan la información sin un orden lógico.
Realizan las actividades siguiendo instrucciones.
Identifican y categorizan los contenidos básicos de la profesión.
Describen las etapas del proceso de investigación (concepción de la idea, planteamien-
to del problema, marco teórico, formulación de hipótesis, método de investigación, 
planeación, recolección y análisis de datos).
Identifican los métodos de estudio o investigación y procedimientos (convencionalis-
mos, tendencias, secuencias, clasificaciones, criterios, metodología en técnicas, méto-
dos y procedimientos).
Reconocen la existencia de problemas sociales y científicos
Reconocen los campos profesionales donde se insertará.
Identifican las habilidades necesarias para insertarse en el campo profesional y social.

2

Analizan la situación desde una perspectiva única.
Comprenden y expresan las diferentes partes del problema al ubicar los aspectos más 
significativos del mismo.
Expresan ideas de manera concreta.
Categorizan la información a través de un orden lógico. 
Realizan acciones a través de instrucciones e introducen algunos cambios.
Comprenden los contenidos básicos de la profesión aplicados en diferentes sectores. 
Elaboran las etapas del proceso de investigación.
Comprenden de los métodos de estudio o investigación y procedimientos, convencio-
nalismos, tendencias, secuencias, clasificaciones, criterios, metodología en técnicas 
y métodos.
Reconocen la diferencia entre problemas sociales y científicos.
Participan en los campos profesional y social.
Desarrollan las habilidades necesarias para insertarse en los campos profesional y 
social.

3

Analizan la situación desde varias perspectivas.
Interpretan el problema y explican los aspectos más significativos del mismo.
Poseen altos niveles de pensamiento conceptual y expresan ideas de manera concreta 
y fundamentada.
Analizan e interpretan la información siguiendo un orden lógico.
Establecen y organizan de manera autónoma y responsable sus actividades de trabajo.
Integran y aplican los contenidos básicos de la profesión en contextos reales.
Incorporan las etapas del proceso de investigación.
Integran y aplican los métodos de estudio o investigación y procedimientos (conven-
cionalismos, tendencias, secuencias, clasificaciones, criterios, metodología en técni-
cas, métodos y procedimientos).
Integran y aplican los contenidos en los campos profesionales y sociales.
Aplica las habilidades necesarias para insertarse en los campos profesional y social 
para la resolución de problemáticas.
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PeNsamieNTo CríTiCo

Aplicar el pensamiento crítico y autocrítico para identificar, 
plantear y resolver problemas por medio de los procesos de 
abstracción, análisis y síntesis al procesar la información de 
diversas fuentes que permitan un aprendizaje significativo 
y una actualización permanente.

Nivel Indicadores

1

Se familiariza con los problemas sociales y de su profesión.
Identifica las partes, cualidades, relaciones, propiedades y componentes de un 
problema.
Identifica y formula problemas del entorno con claridad y precisión.
Representa la realidad en la variedad de sus nexos y relaciones fundamentales.

2

Reproduce la solución de problemas.
Analiza las partes, cualidades, relaciones, propiedades y componentes de un problema.
Refleja el enlace y las múltiples dependencias entre los hechos, procesos y fenómenos, 
así como las contradicciones que condicionan su desarrollo.
Integra en el pensamiento un conjunto de abstracciones.
Permite la síntesis de muchos conceptos y de sus partes.
Condiciona un conocimiento más profundo y de mayor contenido esencial.
Piensa, con mente abierta, dentro de sistemas alternos de pensamiento; reconoce y 
evalua, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas 
de éstos.
Identifica lo aprendido y lo que necesita aprender.

3

Generaliza la solución de problemas.
Sintetiza las partes, cualidades, relaciones, propiedades y componentes de un problema.
Llega a conclusiones y soluciones bien razonadas y las somete a prueba al confrontar-
las con criterios y estándares relevantes.
Aplica el pensamiento crítico para afrontar las exigencias del entorno (dimensión pro-
fesional y social).
Resuelve problemas complejos.
Valora lo aprendido y lo que necesita aprender.

ComPeTeNCia de CreaTividad

Aplicar la creatividad para detectar, formular y solucionar 
problemas de forma original e innovadora a través de la 
integración de contenidos, mediante la utilización de estra-
tegias didácticas que generen el pensamiento divergente, 
problémico, investigativo, cooperativo e innovador.
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Nivel Descripción

1

Identifican inconsistencias de un paradigma vigente.
Generan ideas con facilidad.
Afrontan el problema desde varias perspectivas.
Distinguen entre la creatividad y el simple deseo de romper paradigmas.
Plantean interrogantes, inquietudes o cuestiones que antes no consideraban.
Identifican nuevas alternativas de solución.
Llevan al estudiante a que se interrogue, interese e inquiete por los contenidos y ob-
jetos de aprendizaje.

2

Formulan, desarrollan y aplican ideas originales y posibles soluciones.
Buscan información y respuesta a sus preguntas; recogen cualquier tipo de informa-
ción relacionada con el problema o el tema a estudiar.
Desarrollan un proceso dialéctico creativo a partir de una situación problemática; to-
man conciencia crítica de la mejora o confrontación cognitiva entre lo conocido y lo 
nuevo.
Favorecen un clima de comunicación para la búsqueda y la consulta espontánea que 
ayude a la sistematización de la información del problema detectado.

3
Solucionan problemas con ideas originales e innovadoras.
Disponen de un clima que dé seguridad, que elimine la inhibición y fomente la libre 
expresión. 

Liderazgo CoLaboraTivo 

Aplicar el liderazgo colaborativo para identificar, desarro-
llar ideas y/o proyectos del campo profesional y social por 
medio de los procesos de planificación y toma de decisio-
nes que aseguren el trabajo en equipo, la motivación y con-
ducción hacia metas comunes.
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Dimensiones

Nivel Profundización Autonomía Complejidad

1

Planificar y desarrollar el plan 
de trabajo.
Definir el problema: las alter-
nativas, las características, el 
criterio y el resultado óptimo.
Definir un propósito en co-
mún con el equipo de traba-
jo: objetivos y metas bien 
identificados.

Responsabilidad y auto-
nomía media.
Necesita orientación y 
supervisión.
Toma decisiones en el 
contexto de situaciones 
nuevas.

Afronta situaciones co-
tidianas en contextos 
estructurados.
En dominios de conoci-
miento concreto se utilizan 
estrategias específicas que 
facilitan las tareas de plani-
ficación, lo que indica qué 
acciones deben tomarse 
o cómo dividir en fases el 
proceso, así como la defini-
ción del curso temporal.

2

Valorar los riesgos que pue-
den alterar el diseño de un 
plan y tomar las medidas ne-
cesarias para su gestión.
Captar las necesidades y los 
intereses de los integrantes 
del equipo de trabajo por me-
dio del diálogo.
Estructurar la división del 
trabajo.

Alto grado de responsabi-
lidad y autonomía.
Requiere controlar y su-
pervisar a terceros.
Asume riesgos y toma 
decisiones en situaciones 
nuevas.

Actividades de trabajo 
variadas, no rutinarias, 
desempeñadas en diversos 
contextos.
Interviene en situaciones 
menos estructuradas y de 
creciente complejidad.

3

Declarar el alcance de la idea 
y proyecto.
Definir la secuencia de las ac-
tividades de un proyecto, esti-
mar su duración y las fechas 
de inicio y término de cada 
una de ellas.
Generar en el equipo de tra-
bajo un estado de ánimo de 
superación y logro de metas, 
detectar las fortalezas y de-
bilidades de los miembros de 
su equipo para lograr un alto 
desempeño.
Gestionar de manera integral 
el proyecto.

Alto grado de autonomía 
personal y grupal.
Responsabilidad por el 
trabajo de otros.
Responsabilidad en la or-
ganización, planificación, 
toma de decisiones, traba-
jo en equipo y motivación 
y conducción hacia metas 
comunes.
Asume riesgos y em-
prende acciones con total 
independencia.

Competencias en acti-
vidades y situaciones 
complejas de trabajo des-
empeñadas en una amplia 
variedad de contextos, a 
menudo impredecibles.
Desarrolla soluciones inte-
grales y globales al gestio-
nar proyectos.
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ComPeTeNCia de CiudadaNía 

Actúa ante los distintos colectivos de acuerdo con los prin-
cipios generales de respeto a la diversidad cultural, con res-
ponsabilidad social y compromiso ciudadano para enfrentar 
y resolver conflictos profesionales; ejerce su ciudadanía 
democrática, lo cual le permite resolver problemas en un 
contexto multicultural y diverso, con base en los valores 
universales y principios éticos aceptados y considerados 
propios, con lo que fomenta el desarrollo de la sociedad.

Dimensiones

Nivel Profundización Autonomía Complejidad

1

Con base en normas 
y criterios básicos 
de comportamiento, 
identifica la diversidad 
de principios éticos, 
resultado del contexto 
en que se desenvuel-
ven los sujetos y los 
colectivos con los que 
interactúa. 

Baja responsabilidad y autonomía.
Necesita orientación y supervisión 
del docente. 

Afronta situaciones sen-
cillas y resuelve proble-
mas cotidianos donde se 
presentan conflictos de 
intereses en contextos 
estructurados.

2

A partir de la compara-
ción de estructuras de 
creencias, costumbres, 
valores y esquemas 
de valores asume una 
postura personal.

Se presenta un nivel de correspon-
sabilidad entre docente y estudiante 
para realizar las actividades pro-
puestas en el programa académico.

Interviene en situacio-
nes menos estructuradas 
y de creciente compleji-
dad, donde la toma de 
decisiones implica asu-
mir una postura ética.

3

Asume la responsabi-
lidad de su actuación a 
nivel profesional. 

Alto grado de autonomía personal.
Responsabilidad en el trabajo con 
otros.
Asume riesgos y emprende accio-
nes con total independencia. 
Afronta riesgos y toma decisiones 
en el contexto de situaciones nuevas.
Se conduce con respeto frente a la 
diversidad cultural de los colectivos: 
minorías étnicas, mujeres, discapacita-
dos, personas con diferente orientación 
sexual, personas de todas las edades.

A partir del ejercicio 
de sus libertades, argu-
menta convencido de 
sus valores y participa 
de manera activa en la 
resolución de proble-
mas del campo laboral, 
además de fomentar el 
empoderamiento de su 
comunidad, siempre en 
un ámbito de respeto. 
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reComeNdaCioNes meTodoLógiCas

• Identificar la unidad o unidades de aprendizaje que desa-
rrollen los niveles de las competencias genéricas. 

• Las competencias descritas con anterioridad deben abor-
darse a través de las estrategias y los contenidos en las 
unidades de trabajo.

• Las competencias genéricas y el nivel deben definirse en 
la unidad de aprendizaje.

5.2.13 Competencias específicas:

Son saberes especializados para realizar labores concre-
tas, propias de una profesión o disciplina, que se aplican 
en determinado contexto. Se refieren a la capacidad de 
una persona para aplicar sus conocimientos a la resolu-
ción de problemas relacionados con situaciones del cam-
po profesional, de acuerdo con una norma reconocida por 
organismos acreditadores y certificadores nacionales e 
internacionales.

Recomendaciones metodológicas:
1) Definición de la competencia. Se debe considerar la con-

gruencia de las competencias específicas con:
• Misión y visión 
• Objetivos curriculares
• Perfiles
• Ejes transversales
• Núcleos de formación
• Campos problemáticos
• Áreas de formación
• Ejes temáticos
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2) Descripción de la competencia, utilizar formato para la 
descripción de la competencia (tabla 2.10).
• Definir indicadores por niveles de competencia según 

las dimensiones: profundización, autonomía y com-
plejidad. Utilizar el formato para la definición de los 
niveles (tabla 2.11).
 ◦ Cada programa educativo debe definir las eviden-

cias por desempeño, por conocimientos, por pro-
ductos, actitudes y valores.

 ◦ Analizar la relación de contenidos con las compe-
tencias: qué unidades de aprendizaje van a desa-
rrollar qué competencias específicas.

Tabla 2.10 Formato para la descripción  
de la competencia

Verbo de 
desempeño

Objeto de 
conocimiento Finalidad Medio Condición 

de calidad

Descripción de la competencia: 
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Tabla 2.11 Formato para la construcción 
de los niveles de las competencias

Dimensiones

Nivel Profundización Autonomía Complejidad

1

Con base en normas 
y criterios básicos de 
comportamiento, de-
muestra un dominio de 
los contenidos básicos.

Baja responsabilidad y 
autonomía.
Necesita orientación y 
supervisión. 
Requiere de la colabora-
ción con otros y de traba-
jo en equipo.
Canaliza los casos difíci-
les a otro nivel.

Afronta situaciones senci-
llas y resuelve problemas 
habituales en contextos 
estructurados.

2

Selecciona la informa-
ción más importante de 
la situación de forma 
sistemática y fluida para 
aplicarla con eficacia. 
Desarrolla todo el curso 
de la actuación.

Alto grado de responsabi-
lidad y autonomía.
Requiere controlar y su-
pervisar a terceros.
Asume riesgos y toma de-
cisiones en el contexto de 
situaciones nuevas.

Actividades de trabajo varia-
das, no rutinarias, desempe-
ñadas en diversos contextos.
Interviene en situaciones me-
nos estructuradas y de cre-
ciente complejidad.

3

Anticipa, planifica y di-
seña de manera creativa 
respuestas y soluciones 
a situaciones complejas. 

Alto grado de autonomía 
personal.
Responsabilidad por el 
trabajo de otros.
Responsabilidad en aná-
lisis, diagnóstico, diseño, 
planeación, ejecución y 
evaluación.
Asume riesgos y em-
prende acciones con total 
independencia. 

Competencias en actividades 
y situaciones complejas de 
trabajo (técnicas o profesio-
nales) desempeñadas en una 
amplia variedad de contex-
tos, a menudo impredecibles.
Halla soluciones integrales y 
globales. Tiene en cuenta las 
interrelaciones y la transferi-
bilidad de las mismas. 

5.2.14 Unidad de aprendizaje

Es un conjunto de acciones de formación integradora y 
globalizadora, interrelacionada con otras unidades que 
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conforman los ejes temáticos, cuyos contenidos deben 
ser seleccionados a partir de la disciplina misma y de los 
campos problemáticos; procura relacionarlos de manera 
inter y transdisciplinar. Utiliza como estrategia didáctica 
la enseñanza problémica o alguna otra que posibilite el 
manejo de éstos en diversos contextos y áreas del cono-
cimiento. Incluye temas sugeridos por los contenidos de 
los ejes transversales, propicia la investigación colectiva 
con un alto nivel de compromiso, tiene como referencia 
la formación de un elemento de la competencia a formar. 
Puede asumir todas las modalidades posibles de organiza-
ción: curso, taller, seminario, módulo, actividad de inves-
tigación, actividad comunitaria, trabajo de servicio social, 
práctica profesional, estancias, asistencia a eventos acadé-
micos, actividad artística, actividad deportiva, desarrollo 
de tesis.

Este elemento del modelo curricular es el punto nodal, ya 
que en el instrumento generado para presentar las unidades 
de aprendizaje se vierten todos los componentes didácticos 
y operativos involucrados en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza.

Recomendaciones metodológicas:
• Revisar el instrumento de unidad de aprendizaje en la 

siguiente página.
• Identificar y llenar los apartados correspondientes según 

el instructivo.
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formaTo Para uNidad de aPreNdizaJe
uNiversidad auTóNoma deL esTado de hidaLgo

División de Docencia
Dirección de Educación Superior 

Unidad de aprendizaje

1.- Instituto 2.- Programa Educativo 3.- Semestre 4.- Academia

5.- Clave 6.- Nombre de la unidad de aprendizaje 

7.- Horas 
teoría

8.- Horas 
práctica

9.- Horas de 
actividades 
de aprendiza-
je individual 
independiente 

10.- Horas de 
actividades 
profesionales 
supervisadas 

11.- Total 
de
horas

12.- 
Total de  
créditos

13.- Núcleos
Básico                   (  )
Profesional            (  )
Terminal y de integra-
ción                  (  )
Complementario   (  )

14.- Ejes transversales:
Educación integral  (  )
Educación para la vida 
activa                       (  )
Educación para la 
igualdad                   (  )
Otros:______________

15.- Eje 
temático

16.- Objetivo 
del eje 
temático

17.- Competencia(s) 
genérica(s)

18.- Nivel 19.- Competencia(s) 
específica(s)

20.- Nivel

21.- Modalidad de organización 
Curso ( ) Taller ( ) Seminario ( ) Módulo (  ) Laboratorio ( ) Práctica de campo ( ) 
Visita industrial ( ) Conferencias (  ) Actividad artística (  ) Actividad deportiva ( )
Otros: __________________________________________________________

22.- Actividades de aprendizaje individual independiente
Proyectos de investigación (  ) Exposiciones (  ) Recitales (  ) Maquetas (  ) 
Modelos tecnológicos (  ) Asesorías (  ) Vinculación (  ) Ponencias (  )  
Conferencias (  ) Congresos (  ) Visitas (  ) Otras:_________________________

23. Actividades profesionales supervisadas
Estancias (  ) Ayudantías (  ) Prácticas profesionales (  ) Servicio social (  ) 
Internado (  ) Estancias de aprendizaje (  ) Veranos de la investigación (  )  
Otras: __________________________________________________________
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18.- Relación con otras unidades de aprendizaje:

Antecedente Colateral Consecuente

19.- Objetivo general de la unidad de aprendizaje:

20.- Mapa conceptual de la unidad de aprendizaje

21. 
Nombre 
de unidad 
de trabajo

22. 
Objetivo

23.Temas, 
subte-
mas y/o 
tópicos 

26.-Resultados de aprendizaje Competencia
30. saber

Conceptos, 
principios,
hechos, 
teorías

31. saber haCer

Procedimientos
cognitivos 
y motrices

32. ser

Actitudes 
y valores

Competencias 
genéricas 
                                  
Competencias 
específicas

1.-
2.-

Sugerencias de evaluación

Escenarios de aprendizaje
a) Reales ________ %  b) Áulicos ________ %  c) Virtuales ________ %  

38.- Referencia bibliográfica:
Básica:
Complementaria:
Páginas web:

39.- Perfil del profesor:

40.- Nombre de los integrantes que elaboraron la unidad de aprendizaje

41.- Fecha de última actualización 

5.2.15 Unidad de trabajo 

Es una estructura didáctica de trabajo cotidiano inmersa en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, articulado y com-
pleto. En ella debe aparecer, de manera objetiva, la plani-
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ficación, organización, temporalización de los contenidos, 
los medios y materiales que se necesitan para apoyarlo; 
asimismo, debe contemplar los criterios de evaluación que 
indiquen el tipo y grado de aprendizaje que deseamos que el 
estudiante realice, sin olvidar que cada unidad de trabajo 
explicita las intenciones educativas en el proceso forma-
tivo. Varias unidades de trabajo conforman una unidad de 
aprendizaje y constituyen una forma de organizar activida-
des orientadas al desarrollo de una o más capacidades, há-
bitos, habilidades, actitudes y valores59.

Es necesario expresar que uno de los principales objeti-
vos del nuevo modelo es la generación de competencias en 
los estudiantes. Para su construcción, se presenta el siguien-
te instrumento para la unidad de trabajo:

21.- Nombre 
de unidad 
de trabajo

22.- Objetivo
23.-Temas, 
subtemas 

y/o tópicos

24.-Estrategias de aprendizaje 
y enseñanza

Técnica Actividad 
profesor

Actividad 
estudiante

1.-

2.-

25.- 
Recursos 
didácticos 

26. 
Resultados de
aprendizaje

27.- Número 
de referencia 
bibliográfica

28.- Tiempo estimado 
en horas por subtema

a. Horas b. Acumulado

59 http://portal.huascaran.edu.pe:8080/docentes/vtras/word/indinicial.doc, http://ite-
so.mx/carlosc/página/documentos/innova_normal/unidad_didáctica.htm
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33.- Elementos para la evaluación: 

34.- 
Unidad 

de 
trabajo

35.- Formas de 
evaluación

36.- Evidencias 
de aprendizaje
    (qué evaluar) 

37.- Instrumentos 
de evaluación

(Cómo evaluar)*

Describa el procedimiento según sea el caso:
Autoevaluación: 

Coevaluación: 

Heteroevaluación: 

Por desempeño:

Por productos:

De conocimiento:

( ) Guías de observación 
( ) Listas de cotejo
( ) Cuestionario
( ) Exámenes 

Otros: ______________

(*Ver instrumentos anexos)

Escenarios de aprendizaje

38.- Campo de aplicación
(dónde evaluar, contextos) a) Reales b) Áulicos c) Virtuales

5.3 Organización de las estrategias de aprendizaje y 
enseñanza

5.3.1 Estrategias operativas

A) Requisitos de ingreso, permanencia y titulación 

Ingreso. Se refiere al conjunto de requerimientos que el as-
pirante debe reunir para incorporarse a la licenciatura ele-
gida. En todos los casos deberá contar con el certificado de 
bachillerato y, en su caso, el área propedéutica que cada carre-
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ra requiera, con un promedio mínimo general de 7. Algunas 
carreras podrán exigir un curso propedéutico y la evalua-
ción de habilidades y destrezas específicas (en especial en 
el área de las artes). Además de lo anterior, el aspirante de-
berá aprobar el examen general de conocimientos, presentar 
carta de buena conducta y los demás requisitos establecidos 
en la legislación universitaria.

Permanencia. Son las exigencias que el estudiante debe 
reunir para mantener su estatus de estudiante (regular o 
irregular) en la universidad. En función de los semestres 
cursados y de su ubicación en el mapa curricular, deberá 
haber cumplido un número mínimo de créditos, así como 
los núcleos que hasta ese momento establezca el perfil pro-
gresivo. Asimismo, deberá contar con la validación de su 
tutor y aquellos otros requisitos que establezca la legisla-
ción universitaria.

Egreso y titulación. Son los requerimientos que el estu-
diante debe reunir para obtener su título de licenciatura. Los 
principales son haber cursado y aprobado la totalidad de los 
créditos y unidades de aprendizaje que establecen el plan 
de estudios (incluidas las prácticas profesionales, servicio 
social, lengua extranjera). Además de lo anterior, deberá 
cubrir los requisitos específicos que establece la legisla-
ción universitaria y la des (como no adeudo de materiales 
y equipos, acreditación de una segunda lengua). La moda-
lidad que se establece es la titulación automática al obtener 
la totalidad de los créditos establecidos en los planes de es-
tudio por unidades de aprendizaje de cada programa educa-
tivo. Sin embargo, cada programa puede especificar otros 
requisitos de ingreso, permanencia y egreso en función de 
su propia naturaleza.
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B) Escenarios de aprendizaje

Son micromundos áulicos, virtuales, reales y contextua-
lizados que ayudan al desarrollo de capacidades, hábitos, 
habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores 
en los estudiantes. Por ejemplo, una plaza, un museo, una 
mina, una panadería, un salón de clases, un laboratorio, un 
simulador.

La utilización de estos escenarios conlleva una serie de 
cambios que alcanzan desde la administración de los recur-
sos hasta las prácticas pedagógicas, lo que implica abordar 
de manera inter y transdisciplinaria los contenidos curricu-
lares y asumir un diseño de planeación de actividades abier-
to y flexible.

El estudiante tiene la oportunidad de poner en práctica 
sus estilos de aprender y, a la vez, crear otros ante las ta-
reas que se derivan del escenario; la visita al lugar real y 
concreto con objetivos claramente definidos, el trabajo en 
equipo, la investigación en diversas fuentes, el intercambio 
de impresiones en el aula y la elaboración de un produc-
to final constituyen una serie de estrategias que facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes y los preparan para enfrentar 
de mejor manera los desafíos intelectuales y laborales del 
futuro.

Los escenarios que plantea este modelo son tres, cada 
uno con matices y características propias pero que inte-
gran un todo de formación:

Escenario real. Es donde el estudiante desarrolla, fortale-
ce y consolida su formación profesional en forma gradual a 
través de la vinculación con los sectores productivo, social 
y de servicios mediante la integración, fortalecimiento y va-
lidación de sus conocimientos. Además, le permite desarro-
llar habilidades específicas, actitudes, aptitudes, hábitos y 
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valores frente a problemáticas del campo profesional en el 
ámbito institucional, estatal, nacional e internacional para 
generar propuestas e innovaciones. Incorpora la reflexión y 
análisis respecto de éstos en la dinámica social y del medio 
ambiente.

Escenario virtual. Es donde el estudiante desarrolla, for-
talece y consolida su formación mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías, centros dinamizadores para la inte-
ractividad a través de la creación de entornos audiovisua-
les, videoconferencias, multimedia, códigos audiovisuales, 
animaciones en tercera dimensión, simulación de fenóme-
nos mediante técnicas digitales, navegación hipertextual e 
hipermedia, cursos en línea (e-learning). 

Escenario áulico. Es donde el estudiante desarrolla pro-
cesos de crecimiento personal, la capacidad para incorpo-
rar los saberes, construir de manera progresiva su lógica de 
comprensión y orientarla durante el proceso de formación. 
Con este fin se desarrollan técnicas de aprendizaje activas 
que favorezcan el respeto a la diversidad de talentos, formas 
de construir el conocimientos, valores, hábitos, habilidades, 
capacidades, actitudes y aptitudes a través de prácticas que 
fomenten la interacción académica en el trabajo colaborati-
vo y cooperativo. 

Estos escenarios se incorporan en la unidad de aprendi-
zaje para indicar la forma de organizar el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y trabajar los contenidos en cada una de 
ellas.

C) Recursos y materiales didácticos

Según los resultados alcanzados con la investigación sobre 
el diseño y aplicación de materiales y recursos didácticos 
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(Marquès, 2001), existen dos alternativas generales que 
pueden adoptar las instituciones de educación superior:

1) El diseño de materiales y recursos didácticos por un 
grupo de expertos, lo cual requiere la implementación de 
un espacio con los recursos humanos y materiales necesarios 
para desarrollarlos. Esto implica la capacitación docente en 
cuanto a la determinación de un modelo de elaboración de 
materiales y recursos: estructura didáctica y metodológica 
de los contenidos para su integración y posterior entrega a 
los expertos que construirán, sobre esta base, el material.

2) El diseño de materiales y recursos didácticos por el 
propio docente, lo cual requiere de su capacitación en el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación y del 
software adecuado para elaborar los recursos y materiales 
didácticos, así como la distribución y licencia del mismo.

Independientemente de la alternativa que se adopte, cabe 
destacar que, a través de las academias, debe existir un tra-
bajo colegiado para la selección, diseño, implementación y 
evaluación de los materiales y recursos didácticos.

Los materiales sobre los que se deben tomar acuerdos 
para decidir sobre su uso son:

Libros de texto. Elaborados por las editoriales de acuer-
do a áreas o materias de aprendizaje. Los buenos libros de 
texto tienen la ventaja de garantizar una correcta secuencia-
ción de contenidos, una presentación adecuada y atractiva.

Libros monográficos. De gran importancia en la biblio-
teca de aula, son obras sobre temas concretos (el agua, los 
mamíferos, la prehistoria, el conocimiento de una locali-
dad). Estos libros pueden estar elaboradas por editoriales o 
instituciones educativas y/o de investigación. 

Colecciones. Con temas diversos, publicados por edito-
riales conocidas en colaboración con organismos públicos 
o privados.
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Proyectos. Integran contenidos para determinados ciclos 
educativos, elaborados y publicados. Todos los que hacen 
referencia al conocimiento del medio y de la región.

Materiales didácticos y juegos. Como instrumentos es-
tructurados y con una intencionalidad concreta, todo el 
material escolar que se puede adquirir en un aula (ábacos, 
reglas, pinturas, cuerdas, fotografías).

Registros sonoros. En Cd, cintas de cassette o disco, de 
gran utilidad en audiciones musicales, danza, celebraciones 
especiales. 

Imágenes. Desde fotografías, transparencias, láminas, 
carteles, diapositivas, comics, folletos de publicidad.

Montajes audiovisuales. Al combinar registros sonoros 
con imágenes se pueden organizar montajes sobre guiones 
de contenido. En la actualidad han sido desplazados por el 
uso del video comercial, en especial por la venta de pelícu-
las de cine. 

Materiales de nuevas tecnologías de la información. 
Algunos materiales se han desarrollado de manera espec-
tacular, como el Cd-rom y el software informático, lo que 
permite a los usuarios acceder a mayor información y a go-
zar de una presentación más motivadora. La capacidad pro-
ductiva de la computadora hace que cada vez sea más fácil 
crear, acceder y manipular una gama de sonidos e imágenes 
gráficas. Esta capacidad ha sido ampliada con la unión de 
la PC y la televisión en el video-disco interactivo y con el 
desarrollo del video digitalizado, que pueden ser almacena-
dos en la computadora. El impacto de la PC en la educación, 
como bien señalan Kozma y Johnson (1991), no puede ser 
valorado de forma aislada, desligado de las exigencias cog-
nitivas de las metas curriculares y tareas instruccionales de 
nuestros estudiantes, así como de sus intereses, habilidades, 
capacidades y deficiencias que, manifiestan, van unidos a 
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las demandas físicas, sociales, del hogar, el tipo de escuela, 
el aula.

Al programar las actividades de aprendizaje y enseñanza 
que se deben llevar a cabo en el aula es necesario tener en 
cuenta qué material será el más adecuado para transmitir 
los contenidos y alcanzar los objetivos que pretendemos; 
además, debe ser adecuado al estudiante (por su etapa evo-
lutiva y su estructura cognitiva) y tener un valor educativo 
(contenido). El material que se emplee nos permite atender 
aspectos importantes al realizar las actividades (la concen-
tración, el desarrollo de explicaciones, la participación de 
los estudiantes, el gusto estético, la posibilidad de investi-
gación y creatividad, el desarrollo y ampliación de conoci-
mientos); la extensión del uso del libro de texto quizás ha 
impedido una reflexión más profunda respecto al material 
que empleamos en el aula. En cuanto a la utilización de un 
determinado material, el profesional de la enseñanza deber 
estar convencido de que no va a ser exclusivo, por lo que 
tendrá que evitar, a toda costa, tenerlo como único material.

La evaluación del uso de los materiales permite ver su 
potencialidad educativa, sobre todo cuando se realiza una 
evaluación contrastada en diversos contextos. Puede ser 
que los materiales no sean auxiliadores eficaces en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, bien porque el docente haga 
una utilización mecánica de ellos o porque los textos resul-
ten ininteligibles para los estudiantes. La práctica permitirá 
descubrir si los materiales han dinamizado el proceso de 
aprendizaje en el aula, si han ayudado a pensar al docente 
(en lugar de sustituir su pensamiento) y si han dado lugar 
a la creación de otros materiales. Como bien señala Santos 
Guerra, lo que realmente importa es la evaluación del uso 
que se hace de los materiales. Lo que en teoría es conside-
rado positivo no siempre lo es en la realidad.
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El modelo de evaluación de los materiales debe estar 
centrado en la práctica escolar y destinado a su compren-
sión y mejora. Por eso, esta evaluación (en la que han de 
intervenir los estudiantes para que sea democrática y valio-
sa) requiere de tiempo para que se realice con rigor, además 
de una actitud abierta y positiva para que tenga eficacia en 
la transformación de la práctica. Es por esto que se debe 
plantear el tema de la producción de materiales curricula-
res derivado de la actividad escolar; materiales que respon-
den a las ejemplificaciones surgidas de la experiencia del 
docente con sus estudiantes y que son el resultado de una 
intencionalidad didáctica. Por ello, es conveniente matizar 
cómo realizar esa evaluación y que, a nivel muy general y a 
modo de sugerencia, debería focalizarse en:
• Observar cómo esos materiales orientan la práctica, 

cómo ayudan al docente a ponerla en cuestión, cómo 
potencian una serie de actividades, cómo favorecen la 
discusión. 

• Preguntar a los protagonistas (docentes, estudiantes, pa-
dres) qué valor atribuyen a los materiales, qué dificul-
tades encuentran en su uso, qué aspectos potenciarían y 
cuáles quitarían.

• Contrastar la utilización de materiales elaborados con 
otros estandarizados ayudará a conocer las ventajas e in-
convenientes de ambos.
Esta propuesta de evaluación se entiende como un aná-

lisis cualitativo de los materiales curriculares en sus di-
mensiones políticas, económicas y didácticas, desde la 
valoración que hagan los protagonistas de la acción educa-
tiva y que tiene por finalidad fundamental la mejora de la 
práctica.
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Guía para el diseño de materiales y recursos didácticos

CoNsideraCioNes Previas

Programa educativo:
Unidad de aprendizaje:
Unidad de trabajo:
Los estudiantes: edad, capacidades, estilos cognitivos, conocimientos y habilida-
des previas, experiencias, actitudes, intereses, número de estudiantes que integran 
el grupo
El contexto educativo: marco general, características físicas y socioeconómicas de 
la zona y del centro docente
obJeTivos y CoNTeNidos

Objetivos que se persiguen: La actuación puede centrarse en el logro de nuevos 
aprendizajes, en el repaso o la aplicación de conocimientos y habilidades, en des-
pertar el interés de los estudiantes y sensibilizarlos hacia determinas cuestiones.
Contenidos: hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes y valores
reCursos Que se uTiLizaráN (presentación, contenidos, estructura) 
Materiales e infraestructuras físicas que se emplearán. Para cada situación educati-
va concreta, la utilización de los medios debe condicionarse por las circunstancias 
curriculares, las características de los materiales y el costo. 

¿Por qué se han elegido estos materiales frente a materiales alternativos? 
¿Qué aportan a los procesos de aprendizaje y enseñanza?

fuNCioNes Que desarroLLaráN Los reCursos Que se uTiLiCeN:
Motivación del estudiante 
Fuente de información y transmisión de contenidos (síntesis, lecturas). Función 
informativa y de apoyo a la explicación del docente
Entrenamiento, ejercitación y adquisición de habilidades procedimentales, práctica 
aplicativa, memorización
Instruir, guiar los aprendizajes de los estudiantes
Introducción y actualización de conocimientos previos
Núcleo central de un tema 
Repaso, refuerzo, recuperación 
Ampliación, perfeccionamiento 
- Entorno para la exploración libre o guiada, estudio de casos, realización de 
descubrimientos
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- Entorno para el contraste de opiniones, debates, negociación de significados 
- Entorno para experimentar, resolver problemas, investigar 
- Evaluación de los conocimientos de los estudiantes.
- Medio de expresión y creación personal escrita, oral o gráfica de los estudiantes
- Instrumento para el proceso de datos
- Entretenimiento

Estrategia didáctica que se utilizará con estos materiales:
- Enseñanza dirigida, mediante las indicaciones del docente o del programa
- Exploración guiada, a partir de instrucciones generales 
- Libre descubrimiento por parte de los estudiantes, que interactuarán de manera 
voluntaria con el material

Escenario (espacio-temporal) en el que se utilizará:
- Espacio áulico, real y virtual
- Tiempo escolar/laboral, extraescolar, en casa

Usuarios y agrupamiento:
- Usuarios: todos o algunos estudiantes (refuerzo, recuperación, ampliación de co-
nocimientos), sólo el docente
- Agrupamiento: individual, parejas, grupo pequeño, grupo grande (a la vez o de 
manera sucesiva)

aCTividades y meTodoLogía (actividades que harán los estudiantes, agrupamiento)
Se explicitarán las actividades de aprendizaje y enseñanza que se propondrán a los 
estudiantes, se indicará la modalidad de agrupamiento y la metodología. 
Duración y número de sesiones:
Los roLes eN eL desarroLLo de Las aCTividades

Los materiales: información que proporcionarán, tareas que propondrán, la manera 
en la que se tratarán los errores 
Los estudiantes: tareas que desarrollarán, nivel de autonomía en el uso de los re-
cursos (libre, semidirigido, dirigido), técnicas de aprendizaje, forma de interacción 
con los materiales, con sus compañeros y con el docente
El docente: información inicial que proporcionará (objetivos, trabajo a realizar, 
materiales y metodología, fuentes de información), orientación y seguimiento de 
los trabajos (dinamización, asesoramiento y orientación), interacción con los estu-
diantes, técnicas de enseñanza
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evaLuaCióN (qué, cómo, cuándo)
Descripción de los instrumentos que se utilizarán para determinar en qué medida 
los estudiantes han logrado los aprendizajes previstos y para evaluar la funcionali-
dad de las estrategias didácticas utilizadas. Indicar qué se evaluará, de qué manera 
y cuándo.
observaCioNes

Dificultades: indicar los posibles problemas en el desarrollo de la actividad, difi-
cultad de comprensión por parte de los estudiantes, dificultades para gestionar la 
actividad, problemas de espacio.
Otros aspectos a destacar: costo, tiempo de preparación de la actividad y los ejer-
cicios, tiempo estimado de corrección 

5.3.2 Créditos

Para establecer los límites de los créditos del Pe se reco-
mienda considerar la tabla ubicada en el capítulo del mo-
delo educativo.

5.3.3 Academias

La academia es un grupo colegiado con características 
técnico-pedagógicas de análisis y asesoría formado por los 
académicos responsables de las unidades de aprendizaje; el 
agrupamiento depende de la relación que exista entre los 
contenidos que conforman las áreas de formación. Éstas se 
deben organizar de manera transversal, por área de conoci-
miento y por núcleos de formación.

Si bien la academia es una sociedad de estructura no 
jerárquica, la actividad central de sus miembros consiste 
en reuniones de trabajo académico donde se identifique, 
debata, analice, exponga, explique y se tomen decisiones 
consensuadas. Se utilizará, como estrategia didáctica, la co-
laboración y cooperación de cada uno de sus integrantes 
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para provocar la mejora continua en el proceso enseñan-
za aprendizaje. Como consecuencia, será necesario que el 
grupo colegiado realice una labor que dé seguimiento a las 
actividades académicas que se efectúen en el marco del mo-
delo curricular, donde se revisen y construyan los objetivos, 
las competencias genéricas y específicas a desarrollar, con-
tenidos, modalidades, métodos, la aplicación de técnicas, 
procedimientos metodológicos, estrategias, materiales y 
recursos didácticos y la evaluación para mejorar el aprendi-
zaje y la formación integral de los estudiantes. 

Objetivos:
• Incorporar al personal académico de manera organizada 

y participativa a través del análisis y reflexión constan-
tes de su práctica docente, en el proceso de desarrollo y 
mejoramiento institucional.

• Propiciar, en el seno de la academia, espacios de discu-
sión y análisis de la práctica educativa y proponer posi-
bles reformas y soluciones a la problemática detectada.

• Propiciar la planeación, aplicación y evaluación cons-
tante de un sistema educativo que permita elevar el nivel 
académico de la universidad.

Funciones:
• Realizar las actividades que, en apoyo a las funciones 

sustantivas de la universidad, promuevan el mejora-
miento académico y tiendan siempre a la satisfacción de 
las necesidades sociales.

• Elaborar, analizar, proponer y evaluar de manera siste-
mática los diversos elementos curriculares conforme a 
los lineamientos establecidos por las autoridades com-
petentes, a fin de mantener actualizada y congruente la 
currícula de las diferentes escuelas e institutos.



361guía meTodoLógiCa Para eL diseño y rediseño...

• Identificar las necesidades de apoyos didácticos a la 
enseñanza y realizar las actividades necesarias para su 
obtención, así como evaluar los existentes para su ade-
cuada utilización.

• Analizar de forma permanente, junto con las instancias 
correspondientes de la institución, las fuentes de infor-
mación que permitan a los académicos estar actualizados 
en sus respectivas unidades de aprendizaje y proponer el 
programa de incremento al acervo en relación con las 
mismas.

• Identificar las necesidades relacionadas con la difusión 
del conocimiento relativo al área de la academia, así 
como elaborar, analizar, evaluar y asesorar de manera 
permanente el programa respectivo, además de promo-
ver trabajos de publicación entre el personal académico 
(productos de la propia academia o artículos de interés 
pedagógico o científico) en una publicación informativa, 
propia de las academias.

• A solicitud de la dirección de la escuela o instituto, inter-
venir en la revisión de exámenes cuando exista inconfor-
midad con las calificaciones correspondientes, así mismo 
en casos de recusación de académicos e integración de 
jurados, aun cuando se trate de exámenes profesionales, 
que rindan el dictamen respectivo.

• Identificar las necesidades de actualización y formación 
de académicos, así como proponer, organizar y partici-
par en el programa correspondiente.

• Identificar, proponer y realizar actividades de investi-
gación científica, humanista, tecnológica y educativa 
del área de su competencia, de acuerdo con reglamento 
respectivo.



362 modeLo CurriCuLar

• Coadyuvar con las autoridades correspondientes en el 
proceso de selección y promoción del personal académi-
co relativo a las unidades de aprendizaje de la academia 
conforme a las disposiciones aplicables al respecto.

• Identificar y proponer ante la dirección de la escuela o 
instituto las modificaciones de los ordenamientos jurídi-
cos relacionados al quehacer académico.

• Proponer a los académicos para participar en el proceso 
de orientación educativa y a solicitud de la dirección, 
conforme a los programas que se elaboren con este fin.

• Participar en el proceso relativo a la certificación en los 
términos que señale este reglamento. 

• Las demás que les confieran otros ordenamientos legales 
de la universidad.

La distribución de las unidades de aprendizaje de cada 
programa educativo que integrará cada academia será defi-
nida por el director en coordinación con el secretario aca-
démico y/o coordinador de la carrera respectiva y con los 
órganos de apoyo correspondientes, para lo que considerará 
las áreas de formación:
• Disciplinar: unidades de aprendizaje de la misma área 

del conocimiento
• Interdisciplinar: unidades de aprendizaje de diferentes
• Transdisciplinar: unidades de aprendizaje del mismo 

semestre
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5.3.4 Estrategias didácticas

De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2002), una es-
trategia didáctica puede ser considerada como un conjunto 
de procedimientos que el docente utiliza de forma reflexiva 
y flexible para promover el logro de aprendizajes significa-
tivos en los estudiantes. 

Uno de los objetivos del modelo curricular integral es la 
transformación de los procesos pedagógicos; esto implica 
romper con paradigmas de formación conductista y tradi-
cional e innovar en el proceso de aprendizaje y enseñan-
za, con la intención de que el estudiante adquiera, aplique, 
transforme y construya saberes.

Si bien el proceso de enseñanza y aprendizaje debe cen-
trarse en el estudiante, debe haber reciprocidad entre éste 
y las estrategias didácticas utilizadas para su desarrollo, 
las cuales deben promover que los estudiantes adquieran 
aprendizajes significativos, participen de manera activa en 
el proceso, cooperen y colaboren entre ellos (Díaz Barriga 
y Hernández, 2002). 

Como puede observarse, la esencia y objetivo central de 
las estrategias didácticas es que los estudiantes adquieran 
aprendizajes significativos, donde el docente funja como 
mediador entre éstos y los estudiantes. Es decir, las estra-
tegias didácticas utilizadas por el docente deben promover 
que los estudiantes participen de manera activa en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (Ausubel, 1983) y no sea él 
quien tenga el control absoluto como único transmisor de 
conocimientos. 

No obstante, cabe destacar que el aprendizaje signifi-
cativo no se reduce a la mera conexión entre aprendizajes 
nuevos y previos, sino que implica ir más allá. Es decir, se 
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trata de transformar y modificar la información, así como la 
estructura cognoscitiva (Gutiérrez, 2003). 

De entre las estrategias didácticas, que por su naturaleza 
y características permiten lograr lo señalado con anteriori-
dad, se mencionan las siguientes: 

A) Enseñanza problémica

Es una estrategia didáctica orientada al proceso de ense-
ñanza aprendizaje, cuya esencia radica en enfrentar a los 
estudiantes a situaciones problémicas que deben resolver 
con una participación activa y de forma independiente. Su 
objetivo es que el estudiante logre el más real y provechoso 
aprendizaje, traducido en tres elementos integradores de su 
personalidad: 1) aprender a aprender, 2) aprender a hacer y 
3) aprender a ser 

Se puede observar que las principales funciones de la 
enseñanza problémica son que el estudiante: 1) aprenda a 
aprender a través de diversos métodos del conocimiento y 
al desarrollar su pensamiento científico; 2) asimile los co-
nocimientos y los aplique de manera creativa y 3) se ca-
pacite en el trabajo independiente y de solución a diversas 
contradicciones. 

Como puede notarse, la enseñanza problémica, como 
estrategia didáctica, permite que el estudiante aprenda de 
forma significativa y desarrolle habilidades, como la reso-
lución de problemas, manejo del cambio, autoevaluación, 
metacognición, autoconfianza, autodirección, habilidades 
interpersonales, trabajo en grupo y aprendizaje continuo. 

Se afirma, entonces, que su intención es encaminar a los 
estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, compren-
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der y aplicar lo que aprenden como una herramienta para 
resolver problemas y realizar tareas.

B) Aprendizaje cooperativo

Es considerado como la estrategia didáctica idónea para la 
modalidad organizativa de trabajo en grupo, cuyo principal 
objetivo es hacer que los estudiantes aprendan entre ellos. 

Se trata de un enfoque interactivo de organización del 
trabajo en el aula, donde los estudiantes aprenden unos de 
otros, de su docente y del entorno. Los incentivos son gru-
pales, es decir, que los estudiantes asumen la responsabili-
dad de su aprendizaje junto con el de sus compañeros, lo 
cual les permite alcanzar las metas e incentivos comunes 
trazados con anterioridad.

Como puede observarse, en esta estrategia didáctica 
se maximiza el trabajo individual y, al mismo tiempo, el 
aprendizaje de todos, puesto que el papel activo del estu-
diante y la responsabilidad que asumen en la tarea permite 
el aprendizaje significativo y el logro de objetivos comunes. 

C) Aprendizaje colaborativo

De manera general, éste hace referencia a la actividad de 
pequeños grupos desarrollada en el salón de clases; sin em-
bargo, cabe destacar que dicha estrategia no se refiere al 
simple trabajo en equipo sino a la conformación de peque-
ños grupos donde los estudiantes —después de haber reci-
bido instrucciones— intercambian información y trabajan 
en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido 
y terminado.
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Millis (citado en Gutiérrez, 2003) señala que comparan-
do los resultados de esta estrategia con las más tradicio-
nales, se puede afirmar que los estudiantes aprenden más 
cuando utilizan el aprendizaje colaborativo: aprenden de 
manera significativa, recuerdan por más tiempo el conteni-
do, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de 
pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados 
por ellos mismos y por los demás.

La intención de esta estrategia es convertir la clase en un 
foro abierto al diálogo entre estudiante-estudiante y estudian-
te-docente; por eso, los estudiantes pasivos ahora participan 
de forma activa en situaciones interesantes y demandantes, 
con lo que logran adquirir aprendizajes significativos. 

5.4 Evaluación y seguimiento

Para desarrollar los criterios que permiten llevar a cabo la 
evaluación y seguimiento se emplean los métodos científi-
cos: métodos del nivel empírico (observación, cuestionarios 
y entrevistas), métodos del nivel teórico (análisis de docu-
mento, investigación bibliográfica, análisis demográfico de 
estudiantes y docentes) y matemático-estadístico (análisis 
descriptivo, inferencial y técnicas de análisis a partir de los 
juicios de los expertos). (Ver documento electrónico anexo 
titulado: Los métodos científicos de las investigaciones 
pedagógicas.)

5.4.1 Evaluación curricular interna del programa educativo

En la evaluación curricular interna, para valorar la eficien-
cia (Glazman e Ibarrolla, 1987) del currículum, se deben 
declarar criterios de índole pedagógica relacionados con el 
programa educativo: 
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• Congruencia 
• Viabilidad 
• Continuidad e integración
• Vigencia
• Fortalezas y debilidades
• Flexibilidad curricular

A) Recomendaciones metodológicas para la evaluación cu-
rricular interna del programa educativo:

Para analizar el criterio de congruencia se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos:
1) Determinar el equilibrio entre los elementos que lo inte-

gran, por lo que se analizan los objetivos curriculares, el 
perfil de egreso y la misión del programa educativo.

2) A partir de dicho análisis se descubren errores, como que 
la misión no es operacional, son sólo intenciones expre-
sadas de manera muy general, por lo que no queda cla-
ro cómo va a contribuir al alcance de los objetivos y el 
perfil de egreso declarados en el programa; los objetivos 
curriculares no señalan de manera acertada y clara qué 
quiere alcanzarse y cómo. 

En el caso de la viabilidad se considera:
1) Revisar los recursos humanos y materiales con que cuen-

ta el programa educativo.
2) Revisar los recursos humanos y materiales propuestos 

en el proyecto curricular.
3) Cotejar los recursos humanos y materiales propuestos 

con los objetivos curriculares, el perfil de egreso y la 
misión del programa educativo.
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4) Comparar los recursos humanos y materiales existentes 
y los que se requieren.

5) Buscar la contradicción entre la situación real y la de-
seada, por ejemplo, profesores, laboratorios de cómputo, 
aulas, equipos, biblioteca, medios de enseñanza, textos, 
entre otros.

6) Valorar la accesibilidad, utilidad y aprovechamiento de 
los recursos humanos y materiales para estudiantes y 
docentes.

Para explicar el criterio de la continuidad e integración 
se recomienda:
1) Analizar todas las unidades de aprendizaje del progra-

ma educativo, en cuanto a las relaciones entre ellas, que 
consideren la estructura lógica interna de las mismas y su 
correspondencia con los ejes temáticos, campos proble-
máticos y los núcleos de formación a los que pertenecen.

2) Explicar si las unidades de aprendizaje contribuyen al 
logro de la misión, los objetivos curriculares y el perfil 
de egreso de la licenciatura.

3) Describir si están considerados los aspectos fundamen-
tales que se solicitan para la elaboración de las unidades 
de aprendizaje.

4) Identificar los conocimientos, habilidades, actitudes, ap-
titudes y valores considerados en las diferentes unidades 
de aprendizaje.

5) Con los pasos anteriores, determinar si se logró una es-
tructura continua e integrada que permita el logro de la 
misión, los objetivos curriculares y el perfil de egreso del 
programa educativo.
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Al analizar la vigencia, es importante valorar la actuali-
dad de los contenidos en correspondencia con los adelantos 
científicos y técnicos, en función de los objetivos generales 
de la unidad de aprendizaje y del perfil de egreso del pro-
grama educativo.

Al considerar las fortalezas del programa educativo se 
contemplan los siguientes aspectos:
• Determinar los recursos y capacidades especiales con 

que cuenta el programa educativo, como nivel de habili-
tación del profesorado, formación personalizada del es-
tudiante, posibilidades de inserción en el campo laboral, 
las formas de evaluación, la flexibilidad curricular.

• Comparar los resultados con otros programas educativos 
afines.

Al estudiar las debilidades del programa educativo es 
necesario determinar los factores que colocan al programa 
educativo en una posición desfavorable con respecto a otros 
programas educativos afines, como insuficiencia en infra-
estructura humana y material; reiteración de contenidos en 
las unidades de aprendizaje; falta de congruencia entre ob-
jetivos curriculares, perfil de egreso y misión del programa 
educativo con las unidades de aprendizaje; insuficiencia en 
el trabajo colegiado interdisciplinario.

Al abordar la flexibilidad curricular se debe tener en 
cuenta: 
• Determinar si los objetivos curriculares están orientados 

al mundo del trabajo.
• Evaluar el nivel de vinculación del programa educativo 

con el campo profesional y social.
• Evaluar el desempeño profesional del egresado a través 

de la incorporación de las competencias genéricas y es-
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pecíficas como dispositivo pedagógico en la formación 
integral del estudiante.

• Valorar la actualización permanente de contenidos y en-
foques pedagógicos en el programa educativo.

• Analizar la transferencia en el reconocimiento de los cré-
ditos en la movilidad estudiantil nacional e internacional.

• Evaluar la tutoría como soporte del proceso de aprendi-
zaje y enseñanza.

• Evaluar la integración de la investigación como parte 
fundamental del proceso de aprendizaje y enseñanza.

• Valorar el empleo de las nuevas tecnologías.
• Evaluar el programa de becas.
• Valorar cómo se atiende la diversidad cultural y 

socioeconómica.

Con respecto a la evaluación curricular interna de la 
eficacia, según Arredondo, se propone la realización de un 
análisis del comportamiento de los siguientes indicadores:

ComPeTiTividad 
• Evolución del programa educativo de licenciatura re-

conocido por su buena calidad, por los esquemas y 
procedimientos del sistema nacional de evaluación y 
acreditación (nivel alcanzado en la evaluación del pro-
grama educativo por los Cies y el reconocimiento logra-
do por los organismos acreditadores).

• Evolución del número de egresados registrados en la 
Dirección General de Profesiones.
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 CaPaCidad aCadémiCa 
• Nivel de habilitación de la planta académica (número y 

porcentaje de profesores de tiempo completo con docto-
rados, maestría, especialidad y licenciatura) 

• Profesores de tiempo completo con perfil deseable y 
Promep

• Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores y al Sistema Nacional de 
Creadores

• Evolución de los cuerpos académicos (en formación, en 
consolidación y consolidados)

TrayeCToria esCoLar

• Eficiencia terminal
• Eficiencia de egreso
• Rezago educativo
• Tasas de promoción 
• Tasas de deserción
• Eficiencia terminal de titulación
• Eficiencia de titulación con relación al egreso
• Tasa de retención
• Tiempos medios de egreso
• Tasas de aprobación
• Rendimiento escolar

(Para desarrollar el indicador de trayectoria escolar, ver 
guía de estudios de pertinencia y factibilidad.)

Contrastar los resultados de estos tres indicadores que 
permitan un análisis integral de la eficacia del programa 
educativo.
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Se recomienda que, para llevar a cabo este proceso en el 
programa educativo, se deben considerar los criterios emi-
tidos por la Dirección General de Evaluación y la Dirección 
General de Planeación de la uaeh a través del presupues-
to anual universitario (Pau) y los resultados del proceso 
de evaluación curricular efectuados por la Dirección de 
Educación Superior de la misma institución en coordina-
ción con la Comisión Institucional de Currículum y las res-
pectivas áreas del conocimiento del programa educativo, 
así como los resultados de los procesos de autoevaluación 
desarrollados por los cuerpos colegiados. 

B) Evaluación interna del proceso de 
aprendizaje y enseñanza

La evaluación curricular interna, vista desde el proceso de 
aprendizaje y enseñanza, es permanente, colegiada e inte-
gral, con base en criterios de objetividad, subjetividad, con-
fiabilidad y validez de sus fundamentos e instrumentos y se 
desarrolla considerando a los actores principales: estudian-
tes y docentes.

Para valorar la eficiencia en la evaluación curricular 
interna del proceso de aprendizaje y enseñanza se deben 
considerar:
• Las tasas de efectividad y costo promedio por semestre, 

por actividad instruccional, por grupos de estudiantes, 
por estudiantes individuales, por actividades teóricas, 
prácticas y actividades independientes guiadas.

Para valorar la eficacia en la evaluación curricular inter-
na del proceso de aprendizaje y enseñanza se deben consi-
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derar los siguientes elementos que forman parte del estudio 
del seguimiento de egresados60:
• Análisis de los egresados y sus funciones profesionales
• Análisis de los egresados y de los mercados de trabajo
• Análisis de la labor del egresado, a partir de su interven-

ción en la solución real de las necesidades sociales

Recomendaciones metodológicas para el análisis del se-
guimiento de los egresados: 
• Elaborar un banco de datos de los egresados del progra-

ma educativo que contemple: 
 ◦ Datos personales
 ◦ Trayectoria escolar
 ◦ Opinión sobre la formación profesional recibida
 ◦ Datos laborales
 ◦ Recomendaciones para mejorar el perfil de la for-

mación profesional
Se recomienda el uso de componentes didácticos (es-

trategias, recursos y materiales didácticos y evaluación) en 
el proceso de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes y 
docentes.

En el caso de los estudiantes, la evaluación se lleva a 
cabo a través de dos procesos estrechamente vinculados: 
la acreditación y la certificación. Se sugiere el uso de las 
siguientes técnicas para la acreditación de las unidades de 
aprendizaje, las cuales dependen de un criterio de selección 
por parte del docente que atienda a los objetivos, conteni-
dos, métodos, modalidades, recursos, tipos de evaluación, 
niveles de competencia.

60 Guía de estudios de pertinencia y factibilidad de la uaeh de 2006, elaborada por la 
Dirección de Educación Superior de la División de Docencia de la institución
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C) Acreditación de la unidad de aprendizaje

Para la acreditación de la unidad de aprendizaje se prioriza 
la evaluación cualitativa, por lo que la calificación será ex-
presada a través del siguiente juicio de valor:

Excelente, muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente
Se considera que cada programa educativo establece de 

forma colegiada los criterios para cada juicio de valor y 
atiende al carácter integral del proceso de formación.

A nivel general, la calificación debe responder a los si-
guientes principios:

CLaridad: debe quedar claro para todos los usuarios (es-
tudiantes, padres, administrativos, profesores, orientadores) 
el significado de los términos utilizados.

seNCiLLez: asequibilidad a sus diferentes usuarios.
Homogeneidad: que los términos signifiquen lo mismo, 

es decir, que los estándares de la valoración no varíen mu-
cho de unos profesores a otros.

faCiLidad Para Los Profesores: se debe considerar la 
economía de los recursos en tiempo y esfuerzo que cada 
profesor utilice para la evaluación del proceso y evitar, así, 
su fracaso.

CoNvergeNCia de iNdiCios: cuidar que la calificación 
emitida sea congruente con la calidad de las evidencias 
recolectadas.

Por técnicas de evaluación se entiende al conjunto de 
instrumentos, situaciones, recursos o procedimientos que 
se utilizan para obtener información (evidencias) sobre la 
marcha del proceso de aprendizaje y enseñanza. A conti-
nuación se hace referencia a algunas de ellas, de acuerdo 
a la clasificación de Berliner (1987) y que se recomiendan 
para cualquiera de las estrategias: guía de observación, por-
tafolios, lista de cotejo (figura 4.1).
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Figura 4.1 Indicadores de eficiencia y eficacia 
para la evaluación curricular interna

C) Descripción de algunas técnicas de evaluación:

TéCNiCas de observaCióN

La observación consiste en un proceso de descripción del 
comportamiento de un alumno en particular; los elementos 
considerados en dicha descripción son interpretados por el 
evaluador con base en ciertos criterios determinados con 
anterioridad. 

Una de las principales bondades de la observación, con 
el fin de evaluar, es que puede realizarse en diferentes situa-
ciones: cuando el alumno trabaja en grupo, en un debate, 
en un análisis de casos, en la elaboración de un proyecto de 
clase, en simulaciones, durante el proceso de solución de 
un problema. Los datos que nos permite obtener la observa-
ción se pueden registrar en situaciones naturales o en situa-
ciones diseñadas a propósito para observar lo pretendido. 
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Por medio de la observación pueden evaluarse de forma 
integral aspectos y resultados de aprendizaje referentes a 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores 
en diferentes situaciones, aunque se utiliza con más fre-
cuencia en la evaluación de contenidos de tipo procedi-
mental y actitudinal. Por ejemplo, durante el proceso de 
elaboración de un proyecto se puede observar la manipu-
lación del equipo, la forma de relacionar los aspectos teó-
ricos con la práctica, los contenidos que maneja, la forma 
de escuchar a los compañeros y la forma de interactuar 
con ellos, el papel que juegan en el equipo, el respeto a 
las normas establecidas, el nivel de concentración, las ac-
titudes cooperativas, además del producto resultado de ese 
proceso.

En el caso de las actitudes, éstas pueden inferirse a par-
tir de las respuestas de los sujetos ante el objeto, la perso-
na o la situación. Estas respuestas pueden ser verbales o 
comportamientos manifiestos. El lenguaje y las acciones 
manifiestas son las herramientas con que se cuenta para 
acceder y evaluar las actitudes de los demás. Por tanto, 
la posición del profesor en el aula o en el resto de la 
escuela le permite utilizar la observación para evaluar el 
cambio actitudinal. 

Tabla 4.1 Ejemplo de observación de actitudes 

Sí No
1. Tiene todo lo que necesita antes de iniciar una tarea
2. Comparte con sus compañeros los utensilios
3. Permanece en el mismo lugar durante toda la tarea
4. Ordena y limpia el espacio donde trabajó
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Tabla 4.2 Ejemplo de observación de 
habilidades de pensamiento

Disposición hacia el pensamiento crítico Sí No

Inquisitivo: curiosidad intelectual y deseo por aprender
Apertura de mente: tolerancia a puntos de vista divergentes y sen-
sibilidad ante la posibilidad de ver nuestras propias tendencias a 
prejuicios
Sistemático: organización, orden, enfoque y diligencia a ser 
inquisitivo
Analítico: razonamiento y uso de la evidencia para resolver proble-
mas, anticipar y estar alerta a la necesidad de intervención
Búsqueda de verdad: disposición a buscar el mejor conocimiento 
en un contexto dado, tener coraje para hacer preguntas; ser honesto 
y objetivo para conseguir información, aunque no apoye intereses 
propios o las opiniones preconcebidas de uno mismo
Autoconfianza: la confianza en nuestro propio proceso de razona-
miento, confiar en nuestros juicios y guiar a otros en la resolución 
de los problemas
Madurez: manera de afrontar problemas, inquirir y tomar decisio-
nes con un sentido de que los problemas están mal estructurados y 
que algunas situaciones admiten más de una posible opción

Es importante agregar el tiempo durante el cual se efec-
tuó la observación, como una semana, un año escolar, du-
rante una actividad. 

Según Costa (1998: 32), la lista «debe reflejar las for-
talezas y debilidades de los alumnos y promocionar una 
definición de metas», de tal manera que los resultados de 
la observación permitan al docente preparar y desarrollar 
estrategias para ayudar a los alumnos a desarrollar sus 
habilidades.

A continuación se presentan algunos comportamientos 
que el mismo autor menciona para responder con afirma-
ciones o negaciones:
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• Sigue tratando, no se da fácilmente por vencido
• Maneja su impulsividad, piensa más
• Piensa más antes de contestar una pregunta
• Escucha a otras personas con comprensión y empatía
• Planea varias maneras de resolver un problema
• Utiliza los conocimientos previos en situaciones nuevas
• Toma mensajes telefónicos
• Va a la tienda a comprar algo 
• Demuestra curiosidad, asombro e interés

Tabla 4.3 Ejemplo de observación individual

Debate: intervención del individuo Sí No

Sabe aprender de los otros
Escucha sin interrumpir 
Prepara sus intervenciones
Suele documentarse antes
Interviene con frecuencia
Cuchichea
No se entera
No suele terminar
Improvisa intervenciones
Participa de manera activa

Tabla 4.4 Ejemplo de observación grupal

Debate: expresión de grupo Sí No

Preparó su lectura
Intervención documentada 
Bien moderado el debate
Bien motivado el tema
Trabajo bien presentado
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Los comportamientos considerados en el listado pueden 
ser evaluados por el profesor, en coevaluación, por los otros 
compañeros o en forma de autoevaluación.

Recomendaciones para la elaboración (Medina y 
Verdejo, 1999):
• Identificar cada uno de los comportamientos a observar 

y enlistarlos. 
• Ordenar los comportamientos en la secuencia en que se 

espera que ocurran, si es importante.
• Tener un procedimiento simple para marcar lo observado.

Ventajas
• Puede recopilarse mucha información de manera rápida 

y fácil.
• Es fácil observar y llenar de inmediato la lista.
• Se puede documentar la ejecución de cada estudiante.
• Permite enfocarse en el comportamiento.
• Permite un registro detallado de la ejecución del estu-

diante, el cual muestra su progreso a través del tiempo.

Desventajas
• Sólo presenta dos opciones para cada comportamiento 

observado: presente o ausente, por lo que conlleva una 
decisión forzada.

• Es difícil resumir la ejecución del estudiante en una 
puntuación.

La TéCNiCa deL PorTafoLio

Es una forma de recopilar la información que demuestra 
las habilidades y logros de los estudiantes: cómo piensan, 
la forma en que cuestionan, analizan, sintetizan, producen 
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o crean; la forma en que interactúan y se relacionan con los 
demás, es decir, permite identificar la calidad de su apren-
dizaje de manera global (López e Hinojosa, 2003: 133). 
Es una herramienta cada vez más utilizada en las nuevas 
formas de evaluación, pues integra, durante un periodo de-
terminado, los trabajos del alumno y logra una visión deta-
llada de su desarrollo y participación.

La utilización del portafolio como recurso de evaluación 
se basa en la idea de que la naturaleza evolutiva del proce-
so brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el 
crecimiento de los estudiantes y de introducir cambios a lo 
largo del programa: «Permite al profesorado ver el traba-
jo del alumno, en el contexto de la enseñanza, como una 
actividad compleja con elementos interrelacionados. A su 
vez, el desarrollo del portafolio hace que el alumno sienta 
el aprendizaje escolar como algo propio» (Wiggins, 1991, 
citado por Sancho, 1998). 

La elaboración del portafolio y su empleo provee a los 
alumnos de oportunidades para construir su propia visión 
educativa a través de un compromiso activo con los conte-
nidos. La evaluación por medio del portafolio es un proceso 
dinámico con la integración de los siguientes elementos: 
• Propósitos o estándares presentados al principio de la 

práctica 
• Datos relacionados con el aprendizaje 
• Reflexiones del alumno 

barToN y CoLLiNs (1993) CaraCTerizaN aL PorTafoLio Por:
• La integración de trabajos que establezcan una corres-

pondencia entre el programa del curso y sus experiencias 
de aprendizaje.
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• Una gran variedad de fuentes sobre lo que el alumno va 
a mostrar como fruto de aprendizaje.

• Formas dinámicas que captan el crecimiento y cambio 
del alumno a lo largo del curso mediante la autoselec-
ción de trabajos en diferentes momentos y no sólo de la 
muestra de su mejor trabajo.

• Las reflexiones del alumno que lo llevan a integrar la 
teoría y la práctica en una autoevaluación.

iNTegraCióN deL PorTafoLio

Antes de implementar el uso del portafolio como herramien-
ta para la evaluación de los alumnos, es indispensable que 
el maestro establezca el objetivo y propósito del portafolio, 
de manera que pueda mantener el enfoque, la dirección y 
la motivación de los estudiantes. Estos planteamientos son 
el punto de partida para el resto de las decisiones a tomar. 
Algunas preguntas que pueden ser útiles para determinar el 
objetivo y propósito, son:
• ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan? 
• ¿Por qué elegí los portafolios como herramienta de 

evaluación? 
• ¿Cómo me ayudarán los portafolios a alcanzar las metas 

planteadas para mis alumnos? 
• ¿Quiero que mis alumnos muestren sólo productos o 

también los procesos de realización? 
• ¿Quiero que mis alumnos muestren sus mejores trabajos? 
• ¿Quiero evaluar su desempeño en un área específica? 
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eL TiPo de PorTafoLio a uTiLizar

Aunque existen muchas clasificaciones de los tipos de por-
tafolio, pueden dividirse en dos grandes áreas:
• Portafolios de los mejores trabajos (best work). Este 

tipo de portafolio muestra los mejores trabajos de los 
alumnos, que pueden ser de producto o del proceso de 
elaboración. Los alumnos seleccionan aquellos trabajos 
que representan de la mejor manera su esfuerzo y lo que 
aprendieron en determinado tiempo. 

• Portafolios de desarrollo y crecimiento (growth). Este 
tipo de portafolio muestra el desarrollo individual y cre-
cimiento del alumno en un tiempo determinado. El desa-
rrollo puede estar enfocado a las habilidades cognitivas, 
la compresión de cierto material, autoconocimiento, ha-
bilidades sociales. Este portafolio contiene trabajos que 
muestran diferentes facetas: errores, aciertos, cambios. 
Lo importante es que, a través de esto, los estudiantes 
valoren su crecimiento y observen sus propios cambios.

La audieNCia a QuieN se dirige eL PorTafoLio 
Las audiencias varían dependiendo de los objetivos y pro-
pósitos planteados; por lo general, las audiencias son los es-
tudiantes, estudiantes de otros grupos, maestros, directivos 
o administradores escolares.

TiemPo de reaLizaCióN

La duración depende de manera directa de los objetivos y 
del tipo de portafolio seleccionado, por ejemplo, si se eligió 
un portafolio de desarrollo para ver el avance de los alum-
nos a través del currículo, el tiempo de desarrollo deberá 
ser de todo el año escolar; por otro lado, si se utiliza el por-
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tafolio de crecimiento para observar el desempeño en un 
tema determinado, el tiempo será menor (Rolheiser, Bower 
y Stevahn, 2000).

Una vez que alumnos y maestro conocen las caracterís-
ticas principales que guiarán su trabajo a través del uso del 
portafolio, es momento de identificar qué elementos debe-
rán contener. Según el Bank Street (Lyons, 1999: 81), los 
portafolios de los alumnos deben contener, al menos:
• Un tema central 
• El propósito del portafolio, así como el auditorio al que 

irá dirigido 
• Evidencias y representaciones personales que demues-

tren lo que la persona sabe y sabe hacer sobre los te-
mas revisados, por ejemplo, trabajos escritos, ensayos, 
collages, láminas, proyectos, artefactos realizados por el 
alumno 

• Explicaciones concisas complementadas con teoría y re-
flexiones que acompañen a cada una de las evidencias o 
representaciones 

• Introducción y conclusiones de referencia al material 
presentado en el portafolio 

Estos requisitos, así como la forma de abordarlos y re-
presentarlos, son abiertos y difiere de un portafolio a otro. 
Durante su elaboración, la asesoría del maestro es una pieza 
clave, ya que por medio de su trato personal guiará y eva-
luará los logros y habilidades de los estudiantes. 

veNTaJas deL PorTafoLio

• Promueve la participación del estudiante al monitorear y 
evaluar su propio aprendizaje
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• Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad 
de sus aprendizajes

• Permite conocer las actitudes de los estudiantes
• Provee información valiosa sobre el proceso de aprendi-

zaje y enseñanza
• Los docentes pueden examinar sus destrezas
• Se puede adaptar a diversas necesidades, intereses y ha-

bilidades de cada estudiante
• Se puede utilizar en todos los niveles escolares
• Promueve la autoevaluación y control del aprendizaje
• Certifica la competencia del alumno, basado en la eva-

luación de trabajos más auténticos
• Permite una visión más amplia y profunda de lo que el 

alumno sabe y puede hacer
• Permite una alternativa para reportar calificaciones y 

exámenes estandarizados
• Transfiere la responsabilidad de demostrar la compren-

sión de conceptos hacia el alumno

desveNTaJas deL PorTafoLio

• Consume tiempo del docente y del estudiante
• Requiere refinamiento del proceso de evaluación
• Existe poca evidencia sobre la confiabilidad y validez de 

los resultados
• Resulta inapropiado para medir el nivel del conocimien-

to de hechos, por lo que conviene combinarlo con otras 
técnicas

• Puede ser deshonesto por estar elaborado fuera del aula
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Tabla 4.5 Ejemplo de modelo de lista 
de control alumnos/aprendizaje

Alumno 
1

Alumno 
2

Alumno 
3

1. Escucha con atención y sin interrumpir . . .
2. Maneja su impulsividad . . .
3. Formula preguntas con cierta intencionalidad . . .
4. Conoce las fórmulas de cortesía . . .
5. Participa de forma activa . . .
6. Respeta las opiniones de los demás . . .
7. Respeta los turnos de palabra . . .
8. Es creativo al presentar sus trabajos . . .
9. Es propositivo . . .
10. Improvisa sus intervenciones . . .
11. Planea varias maneras de resolver un problema . . .

Fuente: Ramo y Casanova (1998: 37)

Tabla 4.6 Ejemplo de escala de valoración

El alumno siempre muchas 
veces

algunas 
veces nunca

1. Respeta las opiniones de sus compañeros . . . .
2. Sabe escuchar . . . .
3. Permite que todos los miembros del 
equipo participen . . . .

4. Sabe aprender de otros . . . .
5. Es cortés en el trato con sus compañeros . . . .
6. Muestra empatía . . . .
7. Ayuda a guardar el material cuando se 
termina la actividad . . . .

8. Coopera con las actividades del equipo . . . .
9. Termina el trabajo que se le asigna . . . .
10. Demuestra curiosidad, asombro e interés . . . .

En la siguiente tabla se presentan estrategias didácticas 
con su finalidad, recursos y evaluación, que permitan al co-
mité y a los docentes seleccionar alguna de ellas en función 
del propósito que se desea alcanzar en la clase.
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En las siguientes tablas se presentan ejemplos de instru-
mentos para realizar coevaluaciones y autoevaluaciones en 
los estudiantes. 

 
Tabla 4.8 Instrumento para realizar la 

coevaluación entre estudiantes

Nombre del evaluador _____________________________________________
Número del equipo ________________

Instrucciones: En las columnas de la derecha escribe el nombre de cada uno de 
tus compañeros de equipo sin incluir el tuyo. Asígnales una puntuación del 0 al 
10 a cada uno de los aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación asignada.

Aspectos a evaluar: 

1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo 
2. Participó de forma activa en las diferentes actividades del equipo 
3. Cumplió con lo acordado 
4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta las opiniones 
5. Realizó sus aportaciones pensando en el beneficio de todo el equipo

Aspecto 
1

Aspecto 
2

Aspecto 
3

Aspecto 
4

Aspecto 
5 Justificación

Compañero 1 . . . . . .
Compañero 2 . . . . . .
Compañero 3 . . . . . .

Tabla 4.9 Instrumento para realizar la 
autoevaluación de los estudiantes 

Responda a las siguientes cuestiones lo más sinceramente posible:

¿Mostré entusiasmo en la participación de la actividad? 
¿Participé de manera activa en las diferentes actividades propuestas por el equipo? 
¿Realicé aportaciones que ayudaron al buen desempeño de mi equipo? 
¿Fui tolerante ante las ideas de mis compañeros? 
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aNexo: ProPuesTa de CoNTeNido   
        deL Programa eduCaTivo

Portada
Introducción
Antecedentes

I. Fundamentación
• Social
• Institucional
• Disciplinaria
Misión y visión

II. Criterios de selección y organización de contenidos
Introducción
Plan de estudios
• Objetivos curriculares
• Estructura y mapa curricular
Ejes transversales
Perfiles del estudiante
• Egreso
• Ingreso
• Progresivo
Núcleos de formación
Áreas de formación
• Disciplinares (áreas del conocimiento)
• Interdisciplinares
• Transdisciplinares
Competencias (genéricas y específicas)
Campos problemáticos
Ejes temáticos
Unidades de aprendizaje
Unidades de trabajo
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III. Organización de las estrategias del proceso aprendizaje 
y enseñanza

Estrategias didácticas
Estrategias operativas
Requisitos de ingreso, permanencia y titulación
Perfil del docente
• Ingreso
• Permanencia
• Acreditación de competencias docentes
Escenarios de aprendizaje
Recursos y materiales didácticos
Créditos
• Asignación
• Tabla de equivalencia
Organización de academias
• Por núcleos de formación
• Transversales
• Áreas del conocimiento
Programas institucionales
• Educación continua
• Inglés
• Computación
• Servicio al estudiante
• Intercambio académico
• Programa de evaluación
• Programa de vinculación
• Programa de servicio social
• Programa de práctica profesional
• Programas transversales

 ◦ Conservación del medio ambiente
 ◦ Prevención de adicciones
 ◦ No discriminación
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Plan de desarrollo
• Diagnóstico situacional
• Matriz foda
• Misión y visión
• Objetivos
• Estrategias, metas y actividades
• Cronograma de actividades
• Infraestructura física y académica, recursos para la im-

plantación del programa
• Presupuesto

Estrategias didácticas
Enseñanza problémica
Aprendizaje
• Basado en problemas
• Cooperativo
• Colaborativo
• Significativo

IV. Evaluación y seguimiento
Interna
Proceso de enseñanza-aprendizaje
• Diagnóstica
• Formativa
• De competencias
Actores principales
• Competencias
• Docentes
• Profesionales

Programa educativo
Externa
• Acreditación
• Certificación
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aNexo: ProPuesTa de PorTada

Es el apartado que contiene los datos generales de identifi-
cación del programa. El formato que se utilizará se presenta 
a continuación:
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CaPiTuLo seis

Las conclusiones

En este último apartado se recuperan las preguntas de 
investigación y los objetivos planteados para el de-
sarrollo de este trabajo con la intención de identificar 

sus alcances en términos de impacto en la realidad institu-
cional, así como algunas consideraciones de continuidad.

Respecto a las preguntas de investigación, las respuestas 
se concretan en los productos del trabajo de ambos mode-
los, el de gestión y el curricular. El primero, fundamental-
mente teórico, posibilita recuperar indicadores y factores 
que orientan la acción para la transformación del sistema 
educativo, permite identificar dimensiones macro del siste-
ma educativo que afectan a la institución y su articulación 
de las de nivel mezo que posibilitan armar estrategias cohe-
rentes con las políticas y objetivos institucionales.

En el modelo educativo61 se plantearon políticas a nivel 
internacional para delimitar cuáles asume la universidad 
como propias, derivadas de las tendencias mundiales de la 
educación, como guía de referencia a las demandas en el 
corto, mediano y largo plazo que se deben atender para lo-
grar la consolidación y desarrollo institucional en términos 
de la mejora de la calidad en ámbitos que le son inherentes: 
docencia, investigación, extensión cultural y vinculación 

61 Documento aprobado por el H. Consejo Universitario de la uaeh en diciembre de 
2005
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con su entorno, así como con los compromisos de desarrollo 
social a nivel regional y nacional. Este modelo también esta-
blece los principales procesos de cambio que debe desarro-
llar la institución respecto al nivel organizacional, jurídico y 
operativo, así como de las relaciones con el entorno social. 

Puesto que la uaeh cuenta con un estatus de calidad re-
conocido62, debe considerarse que en el modelo educativo 
se identifica una exhortación a la mejora de la calidad de 
los servicios educativos acorde a las demandas a nivel na-
cional. Los referentes internacionales del modelo educativo 
están recuperados a partir de las declaraciones y recomen-
daciones de organismos internacionales y nacionales como 
la uNesCo, la oCde y la aNuies para identificar la magnitud 
del compromiso asumido con el proceso de reforma curri-
cular. Del modelo educativo se identifican los postulados 
que orientan las líneas de fomento a la calidad educativa, 
lo que se traduce en propuestas de mejora al quehacer edu-
cativo de la uaeh, que se constituyen no sólo en referentes, 
sino en parte fundamental del propio modelo de la universi-
dad, pues se adoptan como líneas de política en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2006-2010. 

Los documentos fundamentales mencionados en el mo-
delo educativo, y que se destacan para contextura el impac-
to del producto de este trabajo, son63: 

1) La declaración de la uNesCo sobre la educación superior 
en el siglo xxi, que destaca: 

El compromiso de los sistemas de educación superior 
para aumentar su capacidad para vivir en medio de la in-

62 La uaeh es reconocida por sus indicadores de calidad y forma parte del Consorcio de 
Universidades Mexicanas más reconocidas (Cumex)

63 Ídem. Apartado de justificación del modelo
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certidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para 
atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad 
y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad 
científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo 
decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable 
de calidad; y colocar a los estudiantes en el primer plano 
de sus preocupaciones en la perspectiva de una educación 
a lo largo de toda la vida, a fin de que se puedan integrar de 
manera plena en la sociedad mundial del conocimiento del 
siglo que viene.
2) De la oCde se rescata el diagnóstico sobre la educa-

ción superior en México que fue publicado con el títu-
lo Exámenes de las políticas nacionales de educación, 
México, educación superior, en 1997.

3) Se recupera de aNuies el documento titulado «Propuestas 
de carácter general para el mejoramiento del sistema de 
educación superior», así como los llamados núcleos es-
tratégicos, que permiten aplicar la acción en lo que se 
consideran aspectos esenciales de un proceso de trans-
formación del sistema de educación superior en su con-
junto, aprobado por su asamblea en 1995.
De los dos documentos mencionados se recuperan las 

políticas específicas para el desarrollo de las instituciones 
de educación superior, identificadas por:
• Contribuir al mejoramiento de la tasa de cobertura de la 

población.
• Revitalizar la vida académica de las instituciones de 

educación superior (modelos de gestión, dirección y de-
sarrollo institucional), cuyo principio básico es ubicar lo 
académico como eje primordial y la actividad académica 
colegiada como su columna vertebral.
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• Ofertar programas para mejorar la formación, ac-
tualización y capacitación de personal académico y 
administrativo. 

• Contribuir a fortalecer un sistema nacional de educación 
superior a través de la movilidad horizontal de profeso-
res y estudiantes. 

• Dar atención privilegiada a programas de innovación 
académica.

• Fortalecer programas de investigación. 
• Impulsar estudios de posgrado como núcleos generado-

res de procesos de mejoramiento de la calidad académica. 
• Desarrollo de programas para el mejoramiento del 

bachillerato. 
• Reorientar la planeación del desarrollo institucional 

como herramienta de cambio y superación académica.

4) De la uNesCo se destaca la reunión con los ministros de 
educación de América Latina y el Caribe que se reunie-
ron en Cochabamba, Bolivia, en marzo de 2001, para ce-
lebrar la séptima reunión del Comité Intergubernamental 
del Proyecto Principal de Educación (PromedLaC vii), se 
destacan los siguientes elementos de política que se re-
cuperan en el modelo educativo: 

• Revisar y actualizar periódicamente los currículos para 
introducir y/o reforzar los aprendizajes que permitan el 
desarrollo integral de los estudiantes. Transformar los 
procesos pedagógicos, de modo que todos los estudian-
tes construyan aprendizajes de calidad, además de que 
dichos procesos deben centrarse en el alumno. Se utili-
zan una variedad de situaciones y estrategias para pro-
mover que todos realicen aprendizajes significativos y 
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participen de manera activa en su proceso. Debe prestar-
se especial atención a los aspectos afectivos y emociona-
les, dada su gran influencia en el proceso de aprendizaje; 
es preciso brindar apoyo a los estudiantes, valorarlos, 
creer en ellos y estimular sus capacidades. 

• Promover la utilización de estrategias de aprendizaje co-
operativo y establecer canales de comunicación y de par-
ticipación de los estudiantes en las actividades escolares. 

• La institución educativa debe convertirse en un espacio 
de desarrollo y de aprendizaje no sólo para los alumnos, 
sino también para los docentes y la comunidad. 

• Modificar los procesos organizativos de producción de 
aprendizajes en las instituciones para incluir la creciente 
participación de otros actores, de las familias, y la pro-
gresiva incorporación de las nuevas tecnologías.

• Crear y fortalecer, en cada institución, colectivos de 
maestros articulados en torno al desarrollo de proyec-
tos educativos y/o a espacios de formación y de capaci-
tación mediante la ampliación de las oportunidades de 
aprendizaje y de formación de los jóvenes a través de 
una educación media y profesional renovada.

• Aumentar de forma gradual la oferta educativa para lo-
grar el más amplio acceso a este nivel y realizar reformas 
educativas para hacerla más pertinente a las nuevas de-
mandas de la sociedad.

• Promover acciones de capacitación docente para que se 
utilicen con creatividad las nuevas tecnologías; incen-
tivar la creación de redes internacionales, regionales y 
nacionales de escuelas, alumnos y docentes; utilizar in-
ternet y otros medios como canales de comunicación e 
intercambio de experiencias.
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En cuanto al campo jurídico y otras disposiciones de ca-
rácter normativo, el modelo educativo tomó en cuenta las 
de orden federal y del propio estado de Hidalgo; se tomaron 
como referencias los conceptos contenidos en las leyes y los 
planes y programas nacionales, estatales e institucionales. 

El modelo educativo incorpora los compromisos esta-
blecidos en la normatividad estatal y nacional, principios 
que rigen a la educación nacional plasmada en el Artículo 
3° de la Constitución; también recupera los compromisos 
de la Ley General de Educación, que sirvieron de referencia 
para justificar muchas de las propuestas de la dimensión 
pedagógica del modelo educativo. Se tuvieron en cuenta las 
convenciones de la Ley para la Protección de los Derechos 
de los Niños y Adolescentes, así como los de la Ley para 
el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 
y, por supuesto, de la normatividad de la uaeh, como su 
Ley Orgánica. El modelo educativo recupera diversos com-
promisos que se presentan como guía para el gobierno, la 
planeación, la organización, el control de la gestión institu-
cional y la evaluación. 

Se asumen todos estos compromisos en seis dimensio-
nes del modelo educativo, en las que se agrupan las concep-
ciones y objetivos del quehacer de la universidad:

• La dimensión filosófica
• La dimensión pedagógica
• La dimensión sociológica
• La dimensión jurídica
• La dimensión política
• La dimensión operativa
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A partir de estos retos, la uaeh organiza su Plan de 
Desarrollo Institucional 2006-2010. Es en el marco de de 
estos compromisos que se organiza la reforma curricular 
que, en términos de los aportes del modelo de gestión, po-
sibilitó la reflexión y la organización para abordar lo que 
parece tan amplio y complejo como planear el modelo 
educativo.

El modelo curricular integral traduce, en términos de 
cómo concebir y organizar o reorganizar el programa edu-
cativo, los retos de las políticas, en la propuesta de estruc-
tura y en la organización para su desarrollo. La concepción 
y propuesta metodológica se identifican en el aporte de la 
construcción colectiva de modelo curricular y de la guía 
metodológica para el diseño y rediseño curricular. Se re-
cuperan, como referencia, las actas de participación en las 
actividades desarrolladas para el proceso de reforma cu-
rricular, en las que se identifican los temas abordados, así 
como los avances y estancamientos de algún tema para la 
construcción de los documentos. Se incluye la participación 
de los integrantes de la comisión institucional de currícu-
lum; para 2007 se realizaron 43 sesiones semanales de cin-
co horas y para el año 2008, hasta el momento del proceso, 
49 sesiones. 

Es importante destacar que el trabajo en las sesiones es 
permanente, no así la participación de los representantes de 
los institutos, por lo que el trabajo de comunicación y estra-
tegias para generar compromisos con la reforma curricular 
depende, por una parte, de los compromisos laborales con 
la institución, pero sobre todo del compromiso establecido 
con el trabajo de construcción, determinado por la gesta-
ción de trabajo colaborativo. Como referencia se presenta 
un gráfico de participación de los integrantes por instituto.
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En este gráfico puede identificarse la limitada participa-
ción de los representantes de dos institutos, cuya explica-
ción está en el tipo de compromiso, uno más laboral y nada 
colaborativo (sólo asume los acuerdos para implantarlos) 
y otro que está fuera de la ciudad, comprometido con los 
acuerdos y que participa de manera virtual, por lo que la 
intervención de los representantes de 5 de los 6 institutos ha 
sido permanente y muy comprometida. El reto a enfrentar, 
en cuanto a que no se generan procesos uniformes, es con-
cebir la realidad con la diversidad de situaciones y actores 
del proceso y buscar estrategias diversificadas para cada 
condición, de los sujetos y de las instancias involucradas. 
En estas situaciones cobra sentido un modelo de gestión 
que recupere la concepción y alternativas que no son receta, 
sino superar visiones fragmentadas para rescatar las dife-
rentes dimensiones de la determinación educativa. 

La distancia entre la comisión y la representación de un 
sector de la institución se aborda a partir de dos tipos de es-
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trategias, una de trabajo muy cercano y casi permanente con 
los integrantes de los comités de currículum por programa 
educativo (asesores-docentes), además de otra estrategia, a 
nivel institucional, que funciona con prácticas de autoridad 
vertical en la que, si bien se busca su ruptura, se tiene que 
mediar en tanto se transita a una cultura de toma de deci-
siones más horizontal. Como se observa en la participación 
de los representantes de la CiC, se ha logrado que la balanza 
se incline más hacia lo horizontal en la toma de decisiones 
colegiadas. Esto también se identifica en la promoción de 
participación colegiada al organizar sesiones de presenta-
ción de avances y compartir experiencias y propuestas.

Como se observa el cuadro anterior, en algunos institu-
tos se organiza más el trabajo en torno a los talleres de inte-
racción interdisciplinar, que tiene que ver con la necesidad 
de mayor asesoría y apertura al trabajo colegiado, ya que 
muchos de los comités demandan avances individuales y 
restringen la política del trabajo colegiado, como se observa 
en el gráfico siguiente.
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La participación de los integrantes de la CiC se refleja en 
su organización y desarrollo dentro de los institutos (objeto 
de estudio de otro trabajo), en las opciones de trabajo cole-
giado y en el tiempo dedicado al proceso.

Podemos identificar en la participación a los cursos de 
formación en nivel de involucramiento de los representan-
tes de la CiC, respecto a los integrantes de los comités de 
currículum y docentes. Otra de las estrategias de la reforma 
curricular, fundamental en el proceso y que forma parte in-
tegral del mismo, se promovió desde la CiC a través de la 
investigación-acción, ya que se identificaron las necesida-
des de formación de acuerdo con avance en la construcción 
del modelo curricular y su guía metodológica, además de 
que se inició, en el periodo intersemestral, la organización 
con especialistas de la institución y de otras nacionales o 
internacionales. Se definieron los temas y se trabajaron en 
interacción con los comités de currículum de los Pe, don-
de la participación se presenta como dato indicativo, pues 
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resulta imposible hacer un análisis comparativo, ya que en 
cada instituto hay diferencias respecto al número de Pe y 
profesores. Por ejemplo, en el cuadro de abajo se identifica 
la mayor participación del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, pues cuenta con el mayor número de Pe de la 
uaeh. 

También se destaca la gestión para promover la partici-
pación de los docentes responsables del proceso curricular 
de los Pe (239 participantes), ya que tiene que ver con múl-
tiples determinaciones; además, se observa el esfuerzo por 
integrarse a la propuesta de trabajo colegiado que realiza la 
CiC. Este esfuerzo se identifica, de nuevo, el año siguiente 
(periodo intersemestral de julio de 2008), donde se estable-
ció la estrategia para incorporar a la formación de los temas 
de la reforma a los docentes de primer semestre y en la que, 
además, se incorporan los docentes de las escuelas superio-
res (campus universitarios en 7 municipios del estado de 
Hidalgo).
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En el gráfico se identifica la participación y compromiso 
de 2,483 docentes, en su mayoría de primer semestre.

Es importante destacar que, si bien se adolece de una 
mayor descripción de los procesos —en relación con la 
pregunta general del proyecto sobre articular propuestas 
de modelos teórico-conceptuales y operativos, con el desa-
rrollo de una política educativa para la mejora del sistema 
institucional educativo—, se logró una articulación entre 
modelos: el de gestión con el curricular que, a su vez, se 
articula con el educativo, que delimita las políticas a seguir 
en el ámbito nacional e internacional.

Al dar una respuesta al primer objetivo se alcanzan el 
segundo y tercero, establecidos respecto a ofrecer modelos 
de gestión teóricos que orienten la mejora de las prácticas 
educativas de niveles indistintos y a plantear una propues-
ta concreta para la gestión colegiada del modelo curricular 
que promueva la innovación educativa. 
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El tercer objetivo está relacionado con desarrollar cri-
terios y estrategias para la operación colegiada, la forma-
ción y actualización del personal, procesos de evaluación 
e innovación para el desarrollo institucional. Se espera que 
la experiencia del presente proyecto ofrezca elementos que 
posibiliten acercarse más a criterios teórico-metodológicos 
que sustenten la definición de políticas de gestión para la 
mejora de los procesos educativos.

Es importante concluir este trabajo con el avance sustan-
cial en el proceso de reforma curricular —aunque la etapa 
de la organización y producción de los documentos cons-
tituyó el objeto de estudio de este proyecto— en cuanto a 
la aplicación de los productos, que son perfectibles y que 
serán modificados en el corto plazo si los cambios contex-
tuales así lo demandan.

Para concluir, se reitera que este trabajo recupera en su 
última parte datos cuantitativos e indicadores que permitan 
dar cuenta de la participación de los actores en el proceso, 
por lo que queda para otro trabajo el análisis del seguimien-
to e impacto cualitativo del proceso de reforma curricular 
de la uaeh.
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